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rappuris écunumiqi ic~ ~ V F C  la Sortlaigne" ct la 'l'unisie". Uardi et Peruzzi, nu 
surplus, n'8tnicnt p i s  Ics seuk Florcniins installis i Majorque: vers 1340-1343 
1295 en affnires avec les villes catalanes* et p:irticipnient noiamment B leurs 
par exemple, cunnncrcpient diins I'& ccriaiiis de leurs compatriotes qui ne 
f , ' . . '  .us.iient peut-itrc piis ~ ~ i r ~ i r  de Ivurs rompagnies, tels Cuido Gatini ei Nicolo 

k'errantinim. 

2.' I Uans lo deuxikrrra nioitii du X I V e  siecle et au déhut du X V e ,  nu 
/enips des Glardi  et de Fmncesco 1)nlini. Que se piss- t - i l  sprds la réintégra- 
li011 (Iu royaume de Mnjorque dsna lii Cüuronne d'Aragon (1343), a p r k  I'ef- 
fondremcnt des I'eruzzi (13431, celui des Bardi (1346)  et la crise économique 
i:ontcmpor~iinI: de la l'este Noire? I.;! Couronnc ~t ses marchtinds ne voulerent- 
ils p i s  d o r s  se &Barasser des ingérences italiennes? Dis 1343, en ioui cas, un 
droii (1,: mirquc fort SlevE f u t  étahli en faveur de Majorquins contre la com- 
pagiiic flortwtirle des Corsini et les Florentins en génkral; ce iut  dur et long: 
ci't i i '  m n r q i w  éinit enrnrr en npplication PI prorogée en 137367. Et en 1353, 
cüninir' je ra i  dBji ditM, 1Srrre Ic Cér6inonieux interdit Ic négoce dans les 
pay" dc 1:1 Coiironnr i tous les Iinlicns des villes et Etats sis au nord des 
I,:t;it* de: l'I,+,liw, I'i..nns e s c c p ~ i . ~ .  hlais c e ~ t i ,  p n d r  dkcision tournn court, ei 
ce nr I l i 1  C'II f:iii r ~ i i ' i i n c ~  l i r i h  s i i i~i~nsion (Iu rornrncrw d~ res Itnliens. 

, \ lvi t ru  S a i ~ ~ x r i i ; ~ r i i ~  P I  l ~ ' ~ i n r i s c o  S r d l a n o  notis ont iipliris que plusieurh 
colnp:igni,.s Ilorimiincs ( I P  I:, <<nouvrll<, v : q u r ~ ~  furcnt i i c t i v tx  i Majorque, no- 
tarnmrni rellr, ilcs Guar<l i ,  vvrs 1369-13i3 nu moinsb": di!s 1369 les Guardi 
(Sirnonc ct Antoni0 1 ci Icur :LMICII: Cioviinni (li: lligo r q r i r m t  In ciioyenneté 
ninjorquinr ;  u i  1370, d i v w s  nuinis  mnrc1i:inds florrntins ol)iinrent In m8me 
qual i i i :  I'ncino Stozzi Rliniaio ili Mateo, Bnldulfo d i  Torino et Matco di Bar- 
tholo Cnssini'u. Je  peus njoiiter que p;ir &ciriori d r  Pierri, I? Ckrémonieux prise 
en date (Iu 10 fSvrirr 1371, !e marrhiind M ; i n ~ t o  13onwnyor, de San-Miniato, 
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etape majorquine'". Vers le m h c  L,!mlJb, dcux autres Marscillais sc trouvanl 
B Majorqne, Amhroise Basion c!t Jean  IMlc ,  y coricluaient des contrats dc 
commiinde pour la 13erl~éric"'. Cinquanie ans plus tard, Majorquc éiai ioujours 
un paint d'appui p u r  Ic cornmerce marseillais iivoo I'Aírique: cn o c t o h :  1.297, 
un niarchand dc Marscille, llugups Hourguignon, y nolisait une ridu pour irans- 
porter i Bougic Lin miiliix de yiciritars de marchandises variks'6', tandis qu'en 
ociohrc 1300 c'csi sur un batcnu marseillais, ceiui de Pons Esteve, inais via 
Majorgnc, que Iiiirtaieni commercer i Bougie, Collo et Ujidjelli, deus autres 
marcliands de Marseille, Jcan de Maiis ei Jean A t ~ u s " ~ .  Et en 1302, un autre 
Marsaillais, I'iorrc Si-( mou? ) , partit vendre au Maroc diverses marchandises 
sur le lignum dc son cornpatrioic Jean de Gallwrt, e11 prévoyant deux étapes: 
Montpcllier CL Maj~rquc"". A la fin du XIV6 siecle; i1 en était toujours de m& 
mc: cn 1395, li! pam/i l  d u  Marsvillais Jaufre Oriand se rendit trois fois de 
Marscillc i Majorque, d'oii i1 rcyiriit en mars pour BSne, au  début de juin 
pour Tunis, ci i la mi-juill(!i noli pour I'Afrique mais pou' Cagliarii7'. En mars 
1396, tout ii:ircillurncni le 2eny d'un autre P rovenp i ,  Pierre Seguier, de Mar-, 
tigues, passa par Majorquc cn ;illani d TénBP. Aussi un jour vint, oc, comrnc 
I'a écrii Edouad Baralier, d e  pluh souvent, les produits d,'Afriquc du  Nord 
ne parvinrcni plus i Marseillc qui: par I'interrn8diaire des marins et des rnar- 
cliands des B ~ i I k i r c s ~ " ~ ,  La I'rovence qui pnrait avoir eu des relations moins 
suivics avcc les mnrchés niagtirihins apr i s  les alentours de i'année 131 5, <I<:- 
vini d 8 s  101s vrainicnt trihutairc dc Majorquc, p u r  son approvisionnement cn 
cuirs, cire ei iaine de Berhkric"4. 

Cependant i plusieurs rrprise.5, notamment prndant plusicurs dFcrnriies 
du XVi. sikcle, 1,; commerce entre Marseillc rt l a  Couronne d'Aragon flit I J U -  

[ois paralys6, parfois seulemrrit Iiandicapé, Purtout h cause des reiomhées de 
In politique suivic en Iialie par Alplionse ¡e Magnanime, du fait de son entre- 
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prise napoiitaine. La guerre fui iiinsi officielle entre la Couronne et Marseille 
de 1823 i 1831 et de 14,35 i 1443. Mais ensuiie, lentement, le trafic reprit. 
Enfin, P pilrtir de 1465, un convoi régulier de galbres marseillaises fut rétabli 
vers M a j o r q ~ e ” ~ ,  

I1 y eut donc des périodes différcntes dans I’histoire des activités marsei- 
llaises i Majorque, qui malgré leur icndance P l t re  constantes, furent parfois 
interrompues. En tout cas, l‘iniérli que représentait Majorque pour les milieux 
d’affaires marseillais résisia aux aléas. Les negociants de la vieille ville pho- 
céenne cherchbreni toujours i avoir des antennes aux Baléares. I1 y avait d’ai- 
lleurs un consul des Marseillais i Majorque; s’était en 1378 le marchand Jean 
S p i n a ~ i ” ~ .  A l’occasion, des Marseillais résidant i Majorque s’enrBlaient sur 
des bateaux majorquins, comrnc nous I’avons vu faire i d’auircs Méditerranéens, 
que le sort ou leur goíit des aventures ballotiait d’un port P un autreln. Parfois 
aussi des Juifs de Marseille --commc leurs coreligionnaires du Portugal, m i s  
i une époque aniérieure- émigrbcnt aux 13aléares et s’y fixbrent pour un 
temps plus ou moins long; ce fui par cxemple le cas de la famille Duran- 
Desfils qu’illustra i la firi du XIVi. siEcle et au début du XVB un grand rabhin, 
Simon Duran, qui quitta alors Majorque pour le Maghreh a lgéro i~”~.  

Parall6lcment a l’histoire de l’attirance exercée par Majorque sur les Mar- 
scillnis, se déroule celle de l’attraii semhlable exercé par I’ile sur les marins et 
les marchands du Langucdoc. Les liens eni.re les Baléares et les ports échelon- 
nés e n i x  le R.oussillon ci le RhBne étaient aussi nombreux que ics liens entre 
Majorque et la Provence, d’autant plus que la plus prestigieuse des villes du 
Languedoc méditcrranéen, Montpellier, fui une seigneuric du roi d’Aragon on 
(Iu roi de Majorque, pendaut quelque cent cinquante ans. II n’est donc pas Eton- 
nant que dans les regisires du droit d’ancragc figurent les arrivées de bateaux 
dc Narhonne, Agde, Sérignan et Frontignan, vcrs les années 1320-,1340”9. Par 
ailleurs, nous disposons de diverses donnécs concordnntcs: en 1333, 1338 et 
1.34m1, des lenyys narbonnais arrivés i Majorque en rrpartirent pour Marseille’80, 
ainsi qu’une nef pareillement narbnnaise ,  le Saint Julien en 1333Ia1. Le trafic 
que faisaient les Languedociens entre leur pays et Majorque était donc souvent 
suivi par un trafic vers d’autres rivages, au départ de l’?ie; cela illnstre une 

’ ‘ O  Ibi& p. 129. n. 1. 
SEVILLANO COLOM De Venceio (OP. cit., swpro n. 62) p. 15 ( en  1390). 

IYx El’STEIN, The rosponsa o/ rabbi Simon ben Z a m n h  Devari, 2bmo Cd.. New-York. 
1968, p. 4. 

i’y 

lv 
I)URLtJT et PONS I MARQUES, H,eccrqves (OP. cil., S ~ T Z  n. 6 )  p. 351. 
ItAMBERT, BARATIER. REYNAUD (OP. c i t . .  supra n. 149)  p. 129. n. 5 ) .  
Ibid.. I’. 130, n. i .  
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Iois encorc le rBle de relais et d'enirepht joué par la capitale baiéare. Ce trait 
cnractkristiquc apparait singuliI.rement bien cu ce qui conccrne le Maghrib; 
ce que nous avons écrit i propos des Marseillais est 1 pcu pres aussi vrai pour 
les Languedociens. Notons, par exemple, qu'en 1308 passaient par Majorque 
des marchands de Limoux et de Cnrcassonne qui allaient acheter en Berbérie 
des peaux de hdtes et divers autres produits de Berbéricl". De mdrne en 1321, 
des importateurs de laine mughrihine h Limoux p:iss&rent par Majorque"'. 

Mais on pcrsoit une diíférence d'intensitk enire la premiere moitié du 
XIVI. siecle ei  la scconde: nn changenient progressif, i racines plus pnlitiques 
qu'économiques, se produisit au milieu du sihcle, et donua plus de poids d 
I'intérgi porié a Majorque par les Lmguedociens. A la suite de I'incorporaiion 
de Montpellier dans 1e domaine royd  frausais (en 134,9), la politique du roi 
de Francc Charles V (1364-1380), tant s1 politique en Espagne que sa diplo- 
matie et ses campagnes contre I'Aquitainc anglaise, et les aspirations des Ca- 
péiiens i I'heritage majorquin -notamment celles de Louis d'Anjou, le fr&e 
du  TO¡- sc combindreni au mieux avcc Ics relations mnritimes et commercia- 
les déji  existentes entre cette France Iangucdocieune ei  les Baléarcs. VoiE 
comment et pourquoi apparut un <consul de Francer i Majorque. 

C'est sans douie dans la décennie qui conimencc cu 1360 que ce consuiat 
frangais naquit. Avant 1369, le consul des sujets du roi de France i Majorque 
était .Franciscus de Porlello civilaris Maioricarama; aprhs la mort de celui-ci 
(déchs survenu avant mai 1369), ce fut Petrus V a p e r i i  (Pere Vaquer) pa- 
reillement dit .de la cité de Majorque,. Ce persorinage éiait déclaré xconsul 
omnium et singulorum suhditorum regis Francie in civitatr ac regno Maiori- 
carurn,,, et i1 jouissaii de ious les xdroits et salaires a c c ~ u t u m é s ~ ~ ~ ~ ' .  L'existen- 
ce de ce consulat atteste la multiplication des activités languedaciennes B 
Majorque dans la deuxidme moitié du  XIV; sikcle, en m&me temps que la 
naissante orientation rnéditerranéenne de la Maison de France. I1 serait inté- 
ressant de savoir si l'autoriié et la compétence de ce consul des Frausais 
éiaient reconnues par les bateaux de Bayonne qui arrivaient parfois i Major- 
que'", et qui, hien entendu, relevaient du roi d'.4ngleterre avant de r e l e v ~ v  

En 1324 par  exemple, 4 bateaur de Bayonnc acquittkrent le &nit d'ancrsgc i M~ijorqiic 
(DURLIAT et PONS I MARQUES. Recerques (OP. cit . ,  ruprn n. 6 )  p. 354. 
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médiatament du roi de France. Peut-Etre un document nous l’apprendra-t-i1 un 
jour. 

Certes pas plus aprits qu’avant la création de ce consulat francais, les re- 
lations entre Baléares et Languedociens ne furent exemptes d’incidents: en 
1367, par exemple, I’équipage d’une gakre narbonnaise commandée par Be- 
renguer Vital, ancrée dans le port de Majorque, commit des vols dans la ville, 
et Ics victimes durent s’adresser i Charles V lui-mBme pour essayer d’obtenir 
réparation’“; mais en soi ce recours au  rai de Frmce cst une preuve supplé. 
mentaire des liens qui se nouaient entre la cour de Paris et la capitale baléare. 

L’évolutiou au cours des dbcenrries suivanies est hien connue: au  milieu 
du XV& sikle ,  au temps de Charles VI1 et de Jacques C O ~ U ~ ’ ~ ” ,  par conséquent 
avanl mBme l‘annexion dc Marscille ei de !a Provence par Lonis XI en 14.81, 
la France devint une grande puissance méditerranienne, s’intkressant toujours 
davantage i Majorque. 

-VI. GRENADINS irr MAGI-IRIBINS 

L‘une des caractérisiiques bien connues de la vie méditerrnnéenne durant 
les derniers si&cles du moyen iige est la rarcté (Ics arrivées de bateaux et de 
marchands musulmans dans Ics ports de la Chrétienté. Néanmoins, contraire- 
ment i ce que certains historicris ont écrii, on nc pcut parler de carencc abso- 
lne. Le point incontestable est que l’ou n’aperpoit en terre chrétienne aucune 
trace d’organisation de Musulmms 6irangcrs, comparable B celle qui existait 
en terre d’lslam avec les fondouks et consulats des pays chrétiens. I1 serait 
pourtant faux de dire que ious les baieaux musulmans qui se risquaieut vers 
les rivages chrétiens ne se livraient qu’i la guerre de course et i la piraterie; 
certains d’entre eux se livraient, au moins B i‘occasion, i un comrnerce pacifi. 
que. De plus -et c’esi l i  une donnée fort importante et mal connue- d‘impor- 
iants homes d’Etat ou hommes d’affaires maghribins ou grenadins furent co- 
propriétaires de bateaux catalans ou italiens: les navires qui se trouvaient dan-. 
ce cas bénéficiaient en q u e l q u ~  sorir d’une donhle nationaliti.: et cela facilita 

‘u Lettro du 27 mars 1371 de Pierre i,; C6ri~monicox U ~ L  viguirr do Narlio~nmo (Arch. do 
IG Cor. de Ariimgón, Cancillerin, Reg. 1430 f .  90) .  Ceite r6clsmiition n’ayant pns produit d’cffrt. 
10 ro¡ d’dragon s’adrcsso nu roi dc France le I aoüt 1372: iW., Reg. 1431, II. 5 e t  6 .  

Sur Ics contilots dconomiques de Jiiequcs Coovur avet Ic myaumc de Mnjorquc, cf. 
Guy ROMESTAN, Relations d’nffaireu de Jaques Cocur i Parpipnnn, A m l e s  du Midi ,  t. 79, 
1967, pp. 19-28. 

’I’ 
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sans nul donte I'arrivée de marchands musulmans en terre chrétiennelaa. 
Pour ce qui est de la Iréquenlaiiou de Majorque par des WIaghribins et 

des Gleniidins, et de son utilisaiiori par ceux-ci commc rclais pour des opéra- 
tions cornmerciaics i plus grand rnyon d'aciion, nous disposons de plusieurs 
donrikcs concordantes. En voici la série quc je peux éiablir pour le XIVB si8cle: 

Vers 1300, un marchand musulman de Ceuta qui s'était embarqué 
dans ceiie ville sur le leny du Majorquin I3ernat Casielar pour venir cnmmercer 
i Majorque, fui arrBié dans cctie villelg9. 

En 1314, le 'Tunisicn Abou-I-Qasim al-Levati, qui fut envoyé en am- 
bassadc par le sultan Ibn al-Lihyani i Jacques I1 d'Aragon, profita de cette 
mission pour imporier dans les pays de la Couronue, des grains qui lui avaiept 
été remis en commande par le souverain hnlsidc lui-mdme: des grnins du 
r n a l c l ~ z m ~ ~ " ;  i1 est vraisemblable que CD chargé dr: mission ;jasia par Majorque; 
le certain est qu'il repariit de Catalogne avec un sauf-conduit ruyal valable ponr 
tuus Ics voyages aller ci retour qu'il ferait par la mite avec les marchnndises 
qu'il voudraii'". 

En janvier 1317, arriva i I\lajorque une coca grenadine qui apparte- 
nnit au rai.7 de Mnlagn; ellc repartit des Baléares paur Tunis'". 

En 1318, des Musulmans de Mojorque conclurent des contrats de 
commandc pour expédicr de l'huilc en Tuuisie; ils resurent ainsi notammeni 
treize dinars d'or versés i cct effet par un Tunisicn Tahar ben AbdallahJ93, qui 
résida, semblc-t-il, i Majorque pendant qurlqut: liili! anilY4 ct don? 10 r61e de 
amarchand capitnlister semble indiscutable. 

- 

- 

- 

- 
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En 1327, le régent Philippe de Majorque autorisa la iiau du Major- 
quin Jacme Eonanova B se rendre a Tunis, bien qu’il f í i i  alors interdit d’alier 
CII Ilriqiya; e t  i1 p rk i sa  qu’en revenant i Majorque ce batcau pourrait avoir 
i bord des marchands tunisiens, la proteclion royale Ciant accordée 5 l’avance 
i ceux-ei’”. 
- Un curieux procbs majorquin de 1328 IIOIIS apprend que vingi-deux 

Tunisiens, dont irois femmes, s’embarqukrcnt i ‘Tunis e11 1327 $ur une coca 
barcelonaise pour aller dans Ic sultanat de Grenade; la traversée se fit en trois 
étapes: de ‘Tunis en Sardaigrie, de Sardaigne aux Ealéares, et des Baléiires vers 
Alméria ou Malaga. 1Sn urrivant a Formentera, en janvier 1328, le pairon bar- 
celonais et ies Tunisiens firent une fausse déclaration commune au gardien du 
port d’lbiza, qui se présentaii pour pcrcevoir la leude dant étaient pa-sihles 
pour leur personrie ces Musulmans en transit, déclaration selon laquelie ces 
Musulmans étaient de libres sujets mudejares du rai d’Aragon, venant aclictcr 
du se1 a Ibiaa’q6. Ces faux mudejares qui étaient d’autheniiqucs lfriqiyens nc 
faisaient-ils pas du commerce? 

- 

- I<n décembre 1328, un Musulman l ihe nan-Majorquin lut mandi: i 
Alger par un marchand juif de Majorque -qui paya a l’avance la tare 
de libre rciour de son émissaire”. Ce Mnsulman était-i1 un mu.dejar de la Cou- 
ronne d‘Aragon ou un Maghribin? En tout cas, i1 éiait  sans nul doute comman 
dité par ce Juif majorquin lars de ce voyage. 

- En janvier 1331, rentra dans le port de Majorque une coca dont 10 
patron éiait le Majorquin Anton de I’Escala, inais qui était nne co-propriété, 
partiellement majorquine, partiellemcnt tlemcénienne; le co-propriétaire tlem- 
cénien de ce bateau était le puissant vizir que les chroniqueurs arabes appellent 
Hilal-le-Catalan. Le droit d’ancrage payé s’éleva pour la part tlemcénienne du 
hateau i 18 sous‘1, Etant donné qu’une coca étrang6re B deux ponts ne payait 
alors que 16 sous comme droit d‘ancrage i Majorque, et qu’une coca B trois 
ponts était frappée par i e  droit le plus élevé -24, sous-’*, nous sommes en 
droit d’affirmer que cette c o m  de janvier 1331 était une coca B trois ponts ali- 
partenant pour un quart a un (ou des) Majorquin(s) et pour les trois-quarts 
(12 setzenas) au vizir de Tlemcen. C’éieit donc davantage un bateau maghribin 

195 

1% 

IW 

Arch. Hist. de Mallorca, Re;del Ced., vol. VI1, ff. 151 T. et 152. 
lbid., Supplicationes, vol. V,  Cf. 105 a 107 (mnm 1328). 
lbid., Ilesl Pairimonio, Rcebudes de 1328, f .  40. 
Ibiú.. Llibrcs do aneorvlgc dr 1330-1331, 1. 211: I~iss:ipic V jorns de gener, reebcm 

DUnLlA‘r ei PONS I MARQEEY. Hecerquer (o,,. c k ,  supm n. 6 )  1’. 34,ú. 
d‘cn Antoni da I‘Eseula, per Iu part que a h;ilc;iyt Fileyl en l a  sua cmn, XVIII 9. 

IR 
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qu'un hatcau majorquin, et les niarchands ilemcéniens devaient largemcni uii- 
l i su  ce naviri:; rnais i1 est remarquahle que le patron e i  -vraisemblemeni- 
1'Bqiiiliage nient ét6 majorquins. 

En 13.1.4, Ic 'l'unisicn iiliou-l-Qasini Iicn Ouharan, arrivé dc Catalognc 
i 1Vlajorque, repariii ( 1 0  I'iie en mars, pour Caglinriiw, c'étaii apparenimeni un 
coiiinierpiini. 
- l s h  octobrc 1353, un auirc Musulmarr libre, Mohammed ar-Rachi, 

&signi: comnie rmaroli;ind do T u u i ~ r ,  ~ 'ornharqua i Majorqur pour l'lfriqiyii 
sur  un hu icau  majorquin, avec scizt, ( laves musulmans; il leur servait d o m  
( I  'rrlfaquequezul. 

I':n avril 1369, un marcliand ilc Mostirganr:~~, noniiriC Oihmeu, fit 
partir CIC Majorque pour lc suliaiiai de 'I'lcmccm, sur 1111e caca majorquine uiic 

csclavr i;iri;ire qu'il vcriai i  nppnremmcnt d'y achcter""'. 
le XIVC sikcle, consiiirii: une preu- 

\-I: s u í h n i e  d c  la préseirc:i: occasimiiello i Majorque, de haieaus et surioiit 
i l i l iommw cl'afhircs arrirnni ( 1 0  (;rm;idi; ei du Maroc, du M;ighrob central  ei 
clc I'lfriqiya. E n  ouirv .-ori I'ii souvmi 6crit d - Mnjorqua 6ta i i  un tres 
iniporiiini rclais ou Elape p u r  Ics Juifs b i i r  la rouio reliani l e  1 h s  facilement 
1'Kurqx: (:i 1'Afrique: de nomIIrcus islndiies doni la mationaliii:r 6iait chnn- 
gcanto y arrivkrent souveni <lli Magliril, ou cn rcpariireni vcrs ce Maghrib. 
C'est l i  ¡'un i l es  asix:cls cosmoIIoiiles les pius importaiil.s de la i\íajorquf: mé- 
diEvale'"'. 

- 

- 

Cetic: &minc de iaiis r ipiri ib i ira 
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diais ou iimnédiais de lir Couroniie il’íhagun. lllais jc ii’ai pu exyoser les acti- 
vi& des 6irangers saris évoquer les clilficult8s qui surgissaieni parfois, du fait 
d’actes dc piraierie ou CIC la mnuvaisc foi des un5 ou des auires. Cela m’a 
amené i iiidiquer épisotliquement comineni be répareieni ces méfaiis. Ce poini 
est extrimement iniporbant. I I  convieni de s’y arr6ter. 

NOUS somines ici en pr6serice de donnkes con~plex*cs, as6ez nial co111Iue5 
encore, qui coniribueni i curaciériser le irafic inieriiatiunal i l i :  ce iemys. Deus 
iormules difiércnies f urcni cn usage. La premihe --I’éiaLliasemeni d’un droii 
de ~ i ~ q u e ,  d’une marque- éiaii une lorniuh bruiale, inspirée de la loi du ta. 
lion; maia, de durée limitée, elle éviiaii rupture ei guerre toidea. La secondc 
forinule éta i t  Leaucoup plus bouple; c’étaii i‘éiablissernent d’une iaxe dite Ie 
¿ou. 

La praiique de la marque est bicn connuc; la marque est un droit de sai- 
sie des marclraridises et biens qui appariieiineni a tel irariger coupable d’un 
acte tic mauvaise foi, dol, vol, piraierie ou criine, ou qui appiriieiiiieiit i n’ini- 
porte lequel de ses conciioyeris ou cco-naiioiiaux,,; c’est irks exlictenrent donc 
une licencia pignornndi, comme lc dit un iexte de septembre 137lZw. La mar- 
que est appliquée jusqu’au jour ou la viciime a p c r ~ u  grice a elie le montant 
de ses pertes, ini&& ei frais compris. 

La nature do lou esi plus complexi;; c’est uiie iaxe tres faible ou relaiive- 
ment faihle (variant, d’apr6s les textes connus, de 1 a quelque 10 derniers par 
livre, donc d’environ 0,4,% a ou 5‘%)2”5, perpue par des prépoaés spéciaux, 
a Majorque ou daus u n  autre p r i ,  sur la valeur des marchandises qui y soni 
soit dél,arquées soit emharqu6es. Cctte iaxr: est versée dans une caisse de com- 
pensation, qui scri 2 inllemniser les  viciimes d’nctes de piraterie ou de tout 
dol, jusqu’i récupéraiion par ellirs de tout ce qui a été perdu, intérBts compris 
et frais de récupération couvcris. Cetic taxe (:si nppeiée en latin lairdum, en 
cataian lou ou JJNsalemps, et ii me plrai t  que ces trois termes sont intrrchan- 
geables; je iie crois pas, pour l‘instani au moins, que l’on puisse distinguer une 
nuance enirc Ic lou et le pasatemps. Cependant, ii y a sinon divers types de 
lou, du moins diverses manikrrs dc conceroir et d’encaisser i e  lou. Je voudrair 
tenter de classer ici les ililférences que i’on aperqoit. 

ir de cas, i c  lou frappe tous les concitoyens au  <ca- 
nationauxv des étraiigcrs qui se sont rendus coupabies du doi ou de l’acts ds 

Dans uiie premisre 

10” Archivo de la Corona de Arugón, Csneilleria, Reg. 1430, ff. 80 v.  ct 81 (acte du 2Y 
mtobrc 1371, publi6 ici en appcndice: doc. n.  8). 

Ilfermdclrros (op .  cit, sirpra n. 5 )  p. 513. 
10s SEVII.I.ANO COLOM, ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~  cus~iiln <it., su,,ro n. 141) pp. 328-329; IL. 
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pirakrie :I 1.81~1 , Ce loii (:si donc Piabli par les auioriik de la ville ou ili! 
I'Eiat anquel  iil)pariienncni Ics victimes, ei il pBse sur les compatriotes des cou- 
p l i l e s .  1)nns l'étai aciuel (11: la documentaiion, sauf erreur, Ic plus ancicn ¿ou, 
uuniiu es1 celui qui f u i  6idJli d Majorque conire les Pisans cn 1303; on saii 
qu'il f u i  notamnieni pcrqu cn JYJ.5-1322 ei en 1353-1355". Comparable i co 
d u u  dels Pisarrs,, cst Ic dnudum cuntrii Cenooesesa perqo B Miijorqiic, nuiiim- 

13x1, 134,s et 1.3411'07. 

1)ans lino i l o i i s i ~ r r r c  série < I ( :  cas, li! lou fcappc ious les Miijorquiiis ou iou3 
les su jc t i  d e  la Couronni: d'Amgorl commerpnt avec uiie v i l l e  a u  un pays don1 
11:s sujt!;s de la Couronne d'Aragun commcr<;ani avec une ville ou un pays doni 
p y s  6 (les sojets ,Iu I:I Couronnc, nun rc i iEr ls  ou non retr0iJVidJh:s. I1 s'agit 
( h o  i$ d ' u n  lou qui comme d x n h  iii &ric précédenle de cas frqipe les compa- 
triotes dc coupaliles, mais ccito I& i cs  co~qiables soni non des étrangers mais 
des rEgnicoles, ei le lou esi donc &&li par les auiorit6s do la ville ou dc I'Etat 
rlont rel6vcnl ces cou11ahles. C e s i  une sorte de lou inierne mais qui peui Ctrc 
pwqu rlans I e  pxy" Btrangcr viciimc, tout comme dons les villes de la Couronne 
tcnue pour coupalilc. C'csi  pciit-i.ire un lou de ce genre que celui p e r p  B Sé- 
ville sur les Majorquins en 13232"1. C'est sans nul douie le cas du  10% éiabli i 
Majorque en 13.52 sur les murchands majanpins  liariant ~ u m m ~ r c ~ r  i Tunia, 
akirs que la Couvonnc aviiit décidé de rembourser ICS iierics uccasionnérs B 
di:s Tunisiens par des piraies2'FJ'. C'csi clans la m6me catégoric quc se doit aussi 
placer le l uu  ou pasalemlis que deux Iiriposés catalans -un niiirclinnd chréticii 
et un ninrclinnd juif- pcrcevaient i Oran vers 1367 sur les marchmdisci ma- 
jorquincs (qui y passaierit )'In oi i Majorque vcrs 1307.71 sur Ics niarcl iandiscs 

qui y kiaicnt imporiii:.; d u  ruyann~,: de 'rlemcen"': i1 s'agicsaii dc remliourscr 
quelque 20.000 dinars d'or au sulian de ceiie vil10 pour comiwn 
suhies par SE siijcis, d u  fiiit de i'incnrsion CIC ~ ~ i r a t c c  vaimcicus, r:t pcut-2.tre 
nixjorquins diins le port d'Oran. 

, le lou fralip. les Majorquins qui com- 
mcrcent a v i x  une villc ou un p i y s  doni l r ~  l ia l i i ianis oni inElig6 des pertes i 

Dens iine iroisiknie sbric (li! 
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d’autres Majorquins; c’est donc la nun plus un lou attcignant des coupables ou 
des compatriotcs dc coupahlcs, mais une sortc de lou de solidariti- vis-i-vis de 
concitoyena victimes d’éirnngers. Peut-&e est-ce dans cette c3tégoric et noli 
dans la précbdente -ou cst-ce dans les deux i la fois- qu’il faut ranger le 
lou p e r p  en 1323 i Séville sur les Majorquins’“. C’esi certainenlent en tout 
cas le cas du lou perpu :I Mujorque en 1332 et en 1363 sur les Majorquins par- 
tant commercer vers Sévillc et la Flandre, lou desiiné i compcnser les a?amp- 
na data mercatoribus Maioricensis per Ca~tellanorr”~. C’est l i  aussi appnrem- 
ment le cas du dou dels Castellans, perpu i Bruges en 13$6 par un préposé 
mzijorquin sur les Majorquins commerpant dans cette ville, lou destiné, sem- 
ble-i.il, i réparcr les pertes subies par d’autres Majorquins, du fait de Cas- 
tillans, sur la route dc la Flandre”‘. Enfin, aucun doute n’est possible pour le 
lou ou pasulemps p e q u  i Majorque vers 1368-1378 sur les marchands mnjor- 
quins revenant de Bougie, i la suite de peries suhies par d’autres marchands 
majorquins du fait de B o u g i ~ t e s ~ ‘ ~ .  

Mais la complcxité d u  lou ne se liniite i la diversiié des cas que je  viens 
de m’efforcer de clarificr. S e  pose aussi Ic probleme de la durée d’un lou donné. 
Le lou est, d’nbord et avant tout, une taxe provisoirement persue i la suitc 
d‘un acte de piraterie i réparcr. Et jc n’hésiic pas i affirmcr que certains lous 
-la plupart, dimisje- se présentdrent tojours ainsi. C’est encore l i  par exem- 
ple lc cas du lou qui, établi en 1368 sur les marchandises importées dc  Bougie 
i Majorque, était en trnin d’arriver i son terme en 1378216. Cependant, d’aprhs 
Francisco Sevillano, ccrkiins lous tendireni i devenir permanents, alimentant 
chroniquement une caisse de compensation destinée i réparer les pertcs qui 
seraient subies dans tel ou ;el cas2”, Pour bicn conuaitre tous ces aspects varia- 
bles du lou, i1 faudrait publier u11 corpus dc tous les actes qui se pourraient 
rnsscmlrlcr sur cc th8me. Notre connaissauce d r  la Méditerranéc médiévale en 
scrait singulittrement enrichie. 

Le certain est que la pratique du lou n’était pas spécifiquement majorqd-  
ne. Elle fut  aussi utilisée par Gtnes: un vectigal ou drictns Gmnule, fut ktahii 
par les autorités génoises au  XVI: siEcl~ sur le commerce que les marchands de 

212 

n. 208. 
213 Ibid. (Mallorca y Coslilla) pp. 329-330. 
214 

SEVILLANO COI.OM, Mallaran y Costillm (OP. cic.. ~ttprrr 11. 141) p. 329;  ef. rupr4 

Id., Mercaderes (o(). c, i t . .  supro n. 5) pp. 513.514. 
DUFOUKCQ, Documenls i n f r l i l s  EUI. la ~mli i ique ifriqiycnne de Is Couronne <Aragen, 

Annlecln S i m a  Tarroconen.sin. I. 25, 1952, yp. 289-290 (publicotion de l’nctc do 24 rnni 1318 
conscrvC en I’Archim de li, Corona de Aragon, Cancillcriu. Rcg. 1440, f .  4 8 ) .  

216 Ibid. 
17 SEVILLANO COLOM. Mollorca y Coscillo. p. 328: Mercoderes. p. 5 1 1 .  
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ceiie ville faisaient avec le sultanat de (;remde; cette taxe peque  par des Gé- 
nois en terrc grenadine était destinée 1 réparer les pertes infligées i des Gre- 
nadins par des pirates génois2"; elle est donc exactement comparahle au lou 
ou pasatemps établi en 1367 sur les Majorqnins commerpnt avec le sultanat de 
'llemcen"". D'auirc part, nous savous qu'existait dans la Séville du XIV; sikcle 
une waisse de la mer, dont Florcniino Perez-Embid a éiabli qu'elle était m e  
sorte de c a i s s e  d'assurance ou de prévoyance socialesrm; Francisco Sevillano 
se demande, B juste titre, me semble-t-il, si cetie caisse n'était pas précisément 
une sorte de caisse de compensaiion"'. Peut-Ctre pourrait-on aussi discerner un 
lien entre ces diverses caisses alimentées par des lous ou taxes du mdme genre, 
et le vieil organisme génois que fut dans la grande ville ligure I'of/iciurn ro- 
barie? 

L'histoire des relations commerciales internaiionales qui se nouaient 1 
Majorque est donc une histoire dont on connait fort hien les aspects généraux, 
mais dont on ne snit pas encorc parfaitcment la courbe, et dont on ne conuait 
qu'imparfaiiement diverses données sirucrurales. Bien des enqudtes resient i 
faire, et auraient pcut-dtre intértt i dtre paralIBles i des recherches analogues 
souhaitables pour les grands ports ilalicns ou SEville. 

l l 8  Gvbriellil AIRALDI, Cenoon E Spngnn ncl sccolu X V  . Libcr domnilicotorum in regno 
Cmnam, Genova, 1966 (tomc XI des liorui e Slurli del Isliluto di Poleogrufk c Storirv Medicuale 
della Univcrsito di Cenauo). CC. IIUPOULKQ et  GAUTIEK-DALCHE, Bullctin historique: L'Es 
pagnc au Moyon Agc, Reuue Bkloripue, f .  245, 1911. p. 464. 

2'9 Cf. SUlJVl n. 210. 
U 

U 

1 

PIW?,Z EMBID, Nsvigvtion et commexo dans le part do SOville nu bar rnoyen ige. 

SEVILLANO COLOM, Alallorca y Casrillo (OP. cit., supru n. 141),  p. 330. 
Le Moyen Ase. t. 75, 1969, pp. 479.480. 

Tous les documents p d l i f s  dans cette nppcndice provicnnent dc IB cection Cancillcrio 
de I'Archiuo de la Corona de AmgÓn (=A.CA.) .  
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'I 371, 4, juilloi, Valence 

Pierre le Ctrtmonieux urdoririe a Oljo de l'rocida, Gouverneur de Major- 
que, de luisser parlir pour Pise les waisseaux qui se préparaierrt d y aller et 
ceux qui iron: chercher en  Berbérie (de Honein u Tunis), ou b Pebiscala, des 
marchnndises destinées d Pise. 

En Pere &...Al noble e amat conseller nostre Mossen Olfo de Proxida, 
portant veus de governador en 10 regne de Mallorques, o a son loctinent. Sa- 
luts e dileccio. Jatsia nos haiam íet dcstcnimcnt en ia cintat e illa de Mallor- 
ques a totes naus e altres vexells mariiims cubcrts, de VI1 pilms a en sus, d e  
no navegar ne exir fora la dita illa. Pcro, car segons havem entes aqui aqui 
ha algunes de les dites naus c vexells qui han e cmtenen afier de present 10 
viaige de Pisa, a les quals o a lurs pairons e ductors si1 dit viatge no fahien 
sia fort gran dampnalge, volem e us dcim e manam de certa sciencia e espres- 
sament quc cncontinent licenciets qualsevol de ics dites naus e vexells qui en 
la dita illa haien ia carregat o carrcguen, o de present iran carregar en Barbe- 
ria, de One tro en Tuniq, o en Paniscola, per anar en Pisa, qnc no contrasiani 
lo dit destenimcnt f q a n  o puxcn fer lo dit via~.ge, axi empero que les dits pt- 
trons e ductors de les dites naus o vcxells faqcn en poder vostre sagrament e 
homenatge, e que, on pus prestament e ivercoso poran, faran 10 dit viaige, no 
prenent nc mudant altre vinige; e que, aprcs lo descarrament que hauran f r t  
cn la port de Pisa, estaran lla ah les dites nans e vcxells X dies ladoncs primer- 
vinents, esperants si nos 10s haurem nccesaris, c no prenents negun viatge, d r  
guisa que dins aquells X dies, si mester 10s haurem, 10s puxam lla prestament 
pendre e haver a nostre servey conquels volrem. Dada en Valencia, a 1111 dies 
de juliol, en lany de la Nativitat de Nostrc Senyor M CCC LXXI. 

(Archivo de la Corona de Aragón, Cancilleria, 
Reg. 1430, f .  7 v . / l ) '  

2 
1371, 5 juillet, Valence 

Pierre le Cérémonieux autorise Joan Torrabadal b faire avcc sa coca ma- 

A la suitc du texte que nous avons transcrit ci-dessus (doc. n.O 1 de cet 
iorquine le woyage qu'il prépnruit et qui doit aboutir d Pise. 

Appendice) figiirmi les lignes ci-dcssoiis: 
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Similis letra fuii facta Johanni Torrahal, vel Petro Trohaclai, pro quadam 
cocha sus de civituie Maioricarum, verbis tamen competenter niutaiis. Datum 
fuit Valencie a V dies de juliol en lany de la Natividai de Nostre Senyor 
M CCC LXXI. 

( A  C A ,  Reg. 14,30, E') 7 vo/Zj.  

3 
1371, 7 juilloi, Valencc 

Pierre le Cérémonieux autorise le patron majorquin Pere Ca Foni a se 
Tendre d'illcudia de Berbérie 6, Zunis, el de 1'anb d Pise, non obstant toute 
iwierdiclioia de uoyage; et il ordonne aux gouuernear, viguier ec baile de Ma- 
jorque et  d tous ses autres ojficiers, de respecfer cette autorisation. 

Nos I'eirus eic ... Volcnics vos lidelom uosirum Petrum Ca Font, patro- 
num navis civiiaiis Maioricarum, Eavore proscqui in hac parte, tenore presen- 
tis conccilimus vobis ac liccnciam ei faculiaiem plenariarn imperiimus quad 
voliis cavunlc idonee, in liosse gcri:niis viccs guboruaioris in regno Maiorica- 
rum, de redeendo cum dicta vesira unvi, i d r n  tempus quo a l i i  pitroni navium 
rcverii ileheni ad  civiiaicm prediciam, pnssiiis cuni navi vesira vocata Santa 
Maria navigare de loco de hicudia in ~iartibus Rarbarie situato usque ad locum 
de Tuniq ac eiiam per nmria nostra et usque ad civiiatcm Pisane, absque ali- 
quo pene incursu, inhibicione seu ordinncionc quavis pcr nos aut officiales nos- 
tros quoscumquc in contrariurn  faci^ in nliquo non obsiante. Mandantcs per 
candem dicto gerenii viccs gubernaioris, vicario ei baiulo dictc civitatis, et 
a l i i s  nostris officialil~us quilruscumquc ci locatencniibus eorundem, quaienus 
concessioncm nc licenciam nosiram hanc ratam et firmam habeant, ieneani et 
nbservent ct non couiravaniant icu aliquem i:ontr:ivnire permitiani aliqua ra- 
iionc. In cuius rei tcstimonium, presentem voliis fieri et sigillo nosiri jussimus 
comnniri. Datum Valiincir VJ1 die iulii snno  i, Nativiiate 1)omini Mo CCC" 
LXXu primo 

¡ A  C A ,  I<rg 1130, f f  1 1  v" et 12 ro) 

4. 
1371, 31 juillet, Valencc 

Pierrc le Ckrkmonieux ordonne au gouverneur de Majorque de laisser 
partir pour I'eñiscola, et de l i  i Pise, la coca r l  un timon de Joan Torrabadal, 
bien, que par leltres dn 15 jnillet le roi ait abrogk toutes les autorisations de 
dkpart antkrieurement rlonnkes, et d condition que cette coca prennent l'engn- 
gement, moyennnnt carrtiori de 1.000 rkaicr d'or, d'6trr 6 Lioourne le 29 sep- 
tembre et d'y attendre jusqu'nn 75 oclobre l'ordre que le roi pourrait lui 
domer .  
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En Pere etc ... Al noble e arnat cons¿llcr nostre Mossen OlEo de Proxida, 
porlaniveus de governador en 10 regne de Mallorques, e al visalmirallo. A cas- 
cun dells, saluts ei dileccio. Jaisia nos, ab altra leira nostra dada en Valencia 
a XV dies de juliol del any prcsent, vos haiam manat que revocades totes lir 
cencies per nos atorgades a qualsevol presorics de la dita ciuiat c regne, faes- 
sets gcneral desicuiment en la ciuini e illes de Mallorqucs a toies naus e alires 
vaxells mariiims culrcris, de VI1 palms a msus, de no navegar ne exir fora la 
dita illa. Pero, car segons havem entes aqui ha una cocha dun timo den Johan 
Torrabadal, de la ciutat de Mallorques, 10 qual mena en Johan c a  Vila, qui 
enien a carregar a Paniscola de present, e fer 10 viatge de Pisa, a la qual, o 
a scu pairo o ductor, si1 dit viatgc no fahia, seria fort gran dampnatgc, volem 
e dcim e us manaui, de ccria scioncia e espressaincnt, que no contrestant la 
dit3 ielra inhiiitoria, iii qual quaul es a aquesta nau suspenem e volem que 
no haia loch, liccncieis la diia cocha ~ J W  for lo dit viatgc, tisi empero que1 dit 
pairo o ductor de la dicta cocha f a p ,  en poder vostre, sagrament, homenatge 
e ohligacio, sots pima dc mil rcyds Oor, que 10 dia dc sont WIichel pus prop 
vincni sem cn 10 port dr :  l io rna ,  e aqi i i  e11 stiirii tro al XV clin del mes doctu- 
bre lavors pus prop segucni, esperant si nos la haurem necessaria, e no pre- 
nent algun viatge, daguisa que dins aquell iemps, si mester la haurem, la pu- 
xam presiameni pendrc u havcr a nostre scrvey, en que la volrcm. Dada en 
Valencia a XXXl de juliol en lnny de la Nativitat de Nostre Senyor M CCC 
LXX 1. 

( A  C A, Reg. 14.30, fo 10)  

5 
1371, 31 juillet, Valence 

/,ellre annlogue 6 la précddenm, concerrimt la nau  de  Pere Grullera et Ni- 
colau Berlran en partarice pour Ilonein, et celle de Guillem Rexach et Beren- 
guer Pontiro en parlan.ce pou‘ Alcudia de  Rerbériz. 

EU Pere eic ... AI noblr: I :  amni conscllor nostre Mossen 0110 dc Proxida, 
portant veus de governador en 10 regne de Mallorques, e al visalmirall, o a’ 
lurs lochtinenis. Sduts  c dileccio. Saisia nus, a11 iliira Ictrti nostre dada en Va- 
lencia a XV dies de juliol del any deius escrit, vos haiam m.anat que revoca- 
des toies licencies pcr nas atorgndos ii qualsevol. presones de la ciutat e regne 
de Malloryues, fnesseis general desteniment, en la dita ciutat c regne, a totes 
naus e altres vexclls maritims cuhoris, de VI1 pihns a ensus, de no navegar 
ne exir fora 10 dit regne. Empero, per tal car havcm entes qus les nans que 
menen en Perc Grallera e en Nicholau Bcrtran, en Guillem Rexach e en Be- 
renguer Poniil-o, de la diia ciutat, son ia carregades e apperelladcs de navegar, 
es assaber aquella de les (lits Pere Grallcra i> Nicholau Berirm a One, e aque- 
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lla dels dits Guillem llexach e Berenguer I’ontiro il Alcudia dr les parts de 
Barberia, e per tal encara car 10s damunidits se son offerts denant nos que 
sobligaran, en poder vostre, ab sagramcnt e homennige e pena de M reyals 
dor, que 10 dia de Sant Miquel pus prop vincni seran en 10 port de Liorna e 
en aqucll esperaran 10 nosire esiol iro al S V  dia del mes doctuhre lavors pus 
prop vineni, per tal que, Sils llauren mester, 10s puxam prestament pendre e 
haver a nosirc scrvey; per $0, a vosaltres, dcim e manani, espressament e de 
certa sciencia, que 10s demuntdits Pere Grallera, Nicholau Bertran, Guillem 
I~esacl i  e Berengucr Ponliro faents en podw vostre la dita oblig:icio, liccncieis 
les dites riaus a Icr 10 dit viatge, la diia letra inhibitoria, la qual, quant es 
aquestes dues naus, no volem qur liaia loch en alguna manera, no contrastant. 
I)ada e n  Vnlcncia a X S X l  dies de juliol en lany de la Nativiiat de Nostre 
Senyor M CCC LXX 1. 

( A  C A ,  Reg. 1430, ff. 35 v .  et 36 r.1 

6 
1371, l e r  aofit, Valence 

f‘ierre le Cérémonieux nccuse rkception iiux jurars de Majorque de  la 
lettre pur laquelle ils lui demanduient de luisscr partir de l’ile les navires de  
I’ere Grallera, Cuilbnk Kexacli. I’ere Ca Font ei Joan Torrabadnl; il coiicdde 
ces autorisulions, bien p ’ i l  ait besoiu de niuiut vaisseau [JOU‘ tramporter 4.000 
animaux e71 Sarduigrre. Et i1 leur demaiirle de iacililer le rassemblement de 
t o w  les bareaux taiir dtrangers que privés, qui pourraieut lai t tre utiles paur 
son entrepr-ise de restaurarion de la Snrdaigne. 

Le rcy. I’romens, vista havcm vestra letra sobre la liccncia que dernanats 
a la nau dcn Pere Grallera que dcu anar a One, e a la nau den Guillem Rcxach, 
e la den Pere Font que deu anar al Alcudia, e a la nau den Torrabadal que 
deu vcner a l’:iniscola, e, aprcs, portent dels dits luchs, deven totes anar drs- 
carregar cn Pisa; e, aquella ben entesa, vos responem que, jassia, segons que 
he podcis vourc, una 1ic les maiors [altes i j i i i~ podem llaver cn 10 vinigc dc Cer- 
denyn si cs cle navilis, dels quals havcm tncs:cr per 1111 mill. besties, pero per 
10 profit doqueix rcgnc en gencmi, o de les nomenats en la dita vestra letra en 
singuhr, e p c x  complaure a vosaltres, flasain hi tot $0 que podem, havem li- 
ceticixdes Ics dites naus de fcr 10s dits viaiges, sots ceria forma, segons que en 
Ics 1c:rcs dc Ics licencies porcts clarammt vcitrc. 1;: :ixi, piis nos vos fem totes 
;iquelli:s prcrogaiivcs c favors que pocicm, fcts vosaltres que nos profiten en la 
proft:rt;i ílcl do, c cri tot qo quc puxais, de guisa que les vostres obrcs responen 
i1  ics nosircs gracies, e nos animcts ii fcr les vos maiors. E no res menys, ab  
sol i i rnna cura e diligencia, donats toia aquella obra e ajuda que puxats, que 
nos h a i x u ,  vn 10 tcrripr i, loclt cmln es,  ini aquell navili qui de quis puxa ha- 
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ver, tam he estrany com privat, car ja sabets que en aquest benaventurat viat- 
ge, cn 10 bo e breu espeegament dayucll, penja la reslauracio de Cerdenya e, 
en alira mancra, molt de nostre he e honor. Dada en Valencia, 10 primer dia 
dagosi del any M CCC LXXI. 

Fuit missa als amats e feels nostres 10s jurats e promens de la ciutat de 
Mallorques. 

( A  C A, Reg. 1430, f. 36 I. et v.)  

7 
1371, 13 aoiit, Valence 

Pierre le Cérémonieux uutorise le patron majorquin Barthomeu Sunyer 
c i  partir pour Pise avec son nawire, a condition qu'il y soit awant le 21 septem- 
hre i venir. 

Nos, en Pere etc ... Per tenor de la prcsent, n:orgam a vos feel nostre en 
Harthomeu Sunyer, patro de nau de Mallorques, que, contrastant qualsevol 
inibicio fe;a o faeedora per nos o per nosires officials, puxats carregar la dita 
vestra nau en la ciutat o regne de Mallorques, e ab  aquella navegar en les parts 
de Pisa, axi empero que vos, a VI11 dies abans de la festa de Sent Miquel del 
de setembro primer vinent, siats ah la dita niiu apperellada e descmhargacla, 
en la manera quesperiany en 10 port dc Liorna, on deu esser la nostra beneven- 
turada armada, la qual deu pasar en Sardcnya, e daqui non pertescats seus li- 
cencia e volentat del capita de la dita armada etc ... Dada en Valencia, a XIII 
dies dagost en lany de la Nativitat de Nostre Senyor M CCC LXXXI. 

í A  C A ,  Rrg, 14,30, ff. 42 v. ct  43 r. i 

8 
1371, 29 octobre, Caspe 

Ilien que lc gouverueur de Majorque, Oljo de Procida, par lettre du 12 
septeinhre 1371, ait donné U,IL sauf-conduit de libre nawigalion le mettant a 
l'ubri de toute saisie au patron porticgn"2is Joan Salvador, pour le woyage aller 
et retour que celui-ei fait entre Majorque et Alcudia de Berbérie auec son bad 
teau le Smtu  Maria, nolisé d des marchands mujorquins, Pierre le Cérémonieux 
ordoime d'exécuter sa mission au commissaire chargé d'appliquer la marque 
con,cédée contre les Portugais nu Juif valencien Jacob Xambell, habitant de la 
juiwerie de Majorque. 

Petrus etc.. , Fideli nostro Philipo C I C  Cumbis, jurisperito Maioricarum; 
comissario per nas depu'aio ari exequcnclum qunndum marcham, seu pignoran- 
(li licenciam, per nos contra suhdiios et disircciualcs regis Portugalie, Jacobo 
Xamhell, Judeo civitatis Valencie, nunc vero habitatori seu de aljama Judko~ 



18 

rum civitaiis M;iioricaruiu, cum carta nosirn daia Valcntie nona &e augusli 
proxirne Iapsi, concessem. Saluiem ci gra;innr. Licot nobilis et dilectus consi- 
liarius nosier Olfo de l'rocida, miies, gerens vices gubernaioris in regno Maio- 
rionrum, concesscrit Jollanni Salvatoris, patrono cuiusdam navis vocate Sancta 
Naria,  de civitaie Lislione, subdiio dicti regis Portugalie, ac mercibus et rebus 
ciusdcm, guidaiicuni e: assecuramenium subscripium, cum letra sua continen- 
tie subscqucntis: 

<<Als nobles e molt lionrats almirsilib, visdmiralls, capit;ins de armades 
)>I: pairoiis de galeas, de naus e daltres vexclls CIC mar, e moli savis senyors 
,,por~;iui veus de gobcriiailor general, e batles, veguers c altres officials havent 
njuridiccio en teric o cu mar, per 10 molt alt c poderos princcp e senyor en 
nl'cre per la gracia de Deu rey dAv;igo, o als locliiinents daquells; nOlfo de 
~l'l-ocida, cavallcr, por:mii veus dr: general goversador en 10 regne de Mallor- 
q u c a ;  salu'.s BL: lo!a honor. Com cn Joli;in Salvador de Lisl~ona, mnestre e 
npiiro de la nau ;ipiiell:ida So:;.a Maria, ah I,, dita nau, carregada dc robes c 
amcrcadcries de mercaders de Mdlorques per noliejament en la ciutat de 
rMallorqucs, fet viiia en 10 loch e pori ilAlcudiii de Barberia, e daqui deia 
riornar aci en Mallorques, a11 rohcs dels diik mercaders; B loqual loch de Lis- 
Il)on:i cls 1ialJiian:s daqucll, e l  dit J o h x n ,  iois mariris de la dita nau, sien en 
>>liiiu e Lona amistat ab  10 senyor roy nostre; per tenor de les presents, cascuii 
ade vos ceriificam que 1105, pcr auctoriiai de nost1.e offici que usam, havem 
rguiat e assagurnt lo dit Jolian e 111 dita nuu e robes e arneses e mercadepies 
udnquclla, esianis e portanis, $0 eb que puquen m a r ,  estar e tornar, salvamcii: 
>,e segura, senbe cmbarcli v damlin~iig(i dc  a ~ i d l ~ ;  i x i .  cluc,  di: pari dr:l sunyol- 
rrey, vos requerim, c de 121 nos!ra vos Iimgam, que1 dit Johan e mariners e ro- 
slres de aquclln, en la form;i dessusdiin, vullats tractar e endrcGar amigable. 
rmcn!; e no soiirats aqudls  esser emllarguts ni agreviais contra rao e justicia; 
~ i m s ,  pusqucn ~ o r u a r  cn Riíaliorquer, saivamr:nt e scgura, sirvant B aquells lo 
,,prc:sent guinigc nostre; oífermis lios appercllair, 1ier cascun de vos, semlilanis 
sgui:ilgcs e vostrcs pregaries servar c exausir. Dnium en Mallorques, a XII 
udies dcl nies dr .si::einhre l m y  ilcius i :xr i t>>,  

Quia, tiiincu, guiiiai icum iliyiim i i m  impedit, nec in aliquo potest impe- 
dirn, execuiioneni marclie scu pignorandi licencia supradicte, raiionibus intcr 
alins qno squuniur :  .'rum quare inferior lcgcm superioris tollere seu mutare 
xiion potcsi; tum quare ialia coucedere tica, ad nos solum, vel nostrum: 
wxrrissirrium primogcui!um in rcguis CI i nasiris, guhernatorem gnnernlem, 
.i:t rion a(l aliuni, noscitur spectare; tum eiiam quare ubi guidaticum ipsum 
.tent:fur, h a m  iion cornlireliendorei marchain preiensam ncc solutionern debi- 
*torum vel aliqunni exccucionem, cimi si c ius  ienor diligentrr aitendatur, in- 
rinlligatur de galeis, vasis armatis t s t  m:il~í,ic~orihiis q u i l i i ~ s c u r n ~ ~ u c ~ ~ .  Propte- 
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rea, supplicanie nobis liumilitcr Judeo supradicio, voluinus vohisque dicimus 
ei niandamus, dc cicrta scieiicin ei expresc, quetenus marcham seu pignorandi 
liceniiarn prediciani effeciunlitcr cxquemini, juxta commisionis inde nobis fac- 
te formam, guidatico seu assecuramiento predicto.. . nullaienus ohsisicntc. Da- 
ium in loco de Casp, XXíX dic octobris ;mno a Nativitate Doniini Mo CCC" 
LXX" primo. 

( A  C A, Rcy .  1430, íf. 80 v. ct U 1  r . j  

9 
1372, 2 janvicr, Alcailis 

f'ierre lc Cérémonieux coniniurriyue aik goutierireur, au tiiguier, el uu baile 
de Majorque, ainsi qu'd tous ses ojjiciers, íu lel/,re par laquelle l e  roi de I'ran- 
ce Clmrles l', de Paris, eri dnle du 8 mui 1.769, anonmmé consul de ses sujeis 
u Majorque, le ciluyen de  Mnjorqua Pere Vaquer, e n  remplacement du consul 
aritérieur décddé, le Majorquin, Froncesc de  Portel l ,  Et le roi d'ilragon or- 
dorine qu'eii cuiiséquences ce Pere Vaquer suil bien l e n ~  el rccorwu pur tous 
coirirue consul u Majorque des sujets du roi de I' ' rance. 

I'etrus etc.. . Nohili et dilectis ac fidelibus viccs gercnii gubernatoris nec- 
noli vicario ei baiulo civitaiis ct  regni Maioricarum, aliisque universis et sin- 
gulis ofíicialibus ei subdiiis nostris, et ofíicialium ipsoruni locateneniibus, pre- 
sentis ct Euiuris, ad quos prcscutcs 11 erieriint. Saluterti ci dilcctionern. Quis 
illustris et carissimus consanguincus nosicr Karolus, llei gratia, I'ranchoruln 
rex, consulatum subditoruin suoruni ad civiintcrn ct rcgnum pretlicta declinan- 
iium, Potro Vaqoerii, civi civitatis ipsius, ooniisit noviter sive concessit, cuni 
carta sua, sigillo suo pendenti  munita, cuius series sic habetur: 

<<Karolus, Dei gratia, 1;'rancorum rex, universis presentes literas inspeciu- 
uris, saiutem. Notum fncimus quod nas pros11icientcs officium consulatus suh- 
,ditorum riosiroruni, quod Franciscus de Portcllo, quondam, civitatis Maiuri- 
rcarum, in civitate ipsa ct regno eiusdem exercere consuevit, vacare per 
>>moriem Franccsci ipsius, tam inierccssione devoia iiilecti nostri Petri de 
)>Tarriigona, srcrctarii i nc l i i i  ei magnifici infantis Johannis, primogcniti Ara- 
>>gonum, consanguinei nosiri, quani ohtendu meritorum dilccti nosiri l'eiri 
xVaqucrii, civis civiiaiis prcfate, de quo iti hac parte fiduciam gerinius plc- 
rniorem, tenorc presentis, commiitimus sive commdnmus meinorato Pciro Va- 
xquerii consulatus officium expressum, i t a  quod idem Petrus Vaquerii sit con- 
~ s u l  omnium et singulorum sbdiiorm nostroruni in &dem civitiiic et regno, 
rdum vitam duxerit in humanis. El habeat et recipiat proinde consimilia sala- 
>>ria sive jura eorum qui, pw jain dictuni Franciscum, vel alios qui oficium 
riirecontentuni huiusmodi rcxcruni, assucta suni recepi et haher. llogantes ei 
nrequirentes illusirem et magnificuni consanguinenm nostriiin Pctrum, rcgem 
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~Ariigonuni ei Maioricarum, a c  officialcs et aubdiios suos, nosirisque olficin- 
ulibus et subdiiis injungcntes, quatenus responderi facicndo ac respondendo 
)>prclih;ito I'etro Vaquerii, ratioiic dicti oficii, de sulario ei jurihus consuetis, 
ueundern Petrum Vnquerii, ct uoii aiiuin qii,mcurnque, pro coriiule subditoruiri 
*nostroruui yuorurulil)et, Iiabeant et teneant i n  lireiaclis civitaie ct regno, dum 
uvita luarit sibi coiiiisa; i11 ( m i u s  rei testimoniuiu, nosiruui prc5entil)us literis 
.lacimus apporii sigilluin. 1)atum I'arisi VI1  I dic m;iii iliino Domini Miilesimo 
D(XX" LX" nono, regni v w o  nostri sexior. 

Igitur, tain rognniiiiilius v i  roquisitionc rcgis ciusilcn~ ciiiri proinscrita car- 
ia ui promiiitur nohi$ factis, quam huiriili supplicaiione pro j i imdicti Vaquerii 
piirte huismocli ration,: pori:cta, vol)is ci cuilihei vcrtrurn, mandamus iirmiter 
ei clisiricto quatcnus ipsum Peirum Vaqu*.:rii et 1100 i i l iqum iiliuiii liabestis 
deiuceps, toto tenipora viie suc,  11x0 coiisulc oinniuni V I  singulorum suhdiiorum 
prctacti rcgis iu civitnic ac wgno precliciis, eidcmquc Pciro respondeaiis et 
vosponderi faciaiis integriter do omnihu, ot singulis jurihus sivc salariis dari 
proicxiu dicti o f l i c i i  assuetis. Daturri ili vil la Aicanicii, secunda dic januarii 
anrio a Nativitatc Domini Millesimo CCC' LXXo secundo. 

( A  C A, Reg. 1430, f. 104.) 

10 
1372, 14, octobrr, Uiircclone 

I'ierre le Cérémonieux préuierit Olio de  l'rocida, guuverrieer de Majur- 
que qu,e le Floreriiin Cesar de  Girardo, arrité a Majorque a la requite de Pere 
Serra, Pere Ca Fortesa, Jouri Torrabadnl et autres créanciers de la compagnie 
des Guardi  don^ i1 ktait l e  jacteur, ajjirrrie que sa déteriiion est injuste. Le roi 
urdonric doric ai& guiiuerrieur de Jaire libérer ce P'lorenlin, s'il n'y a uraiment 
riera 6 lui reprocher. 

Peirus etc. _ _  Nobili et dilecto consiliario nostro Olio de Proxida, militi, 
gcreritivices gubernatoris in  regno Maioricarum, vel eius locumienenti. Pro 
pirtc Cesaris de Ciinrdo, d e  Floraucia, fuit nobis humiliter supplicatum ut, 
cuin ipse ad insianciarri I'oiri Serra, Petri (:a Vortesa, Jotiannis Torrabadal ei 
noiiiiullorurn aliorum dc civiiatc Maioricarum creditoruni cujusdam socictatis 
dc Florencia, vocatc de Guardi, dc qua Lictor seu negociator erat in dicta ci- 
vitate, dctineatur cnp!us in posse vcstro minus dehiie, nt asserit, et injuste, 
dignareuiur ci  super i i s  de coucedenti remedio providere. Nos, vern, supplica- 
tioric ipsn hcnigna adrnissn, vohis dicimus et expresso mandamus quatenus si 
rcpercratis Cesarem rninimc captiun cxistere ilobere pretcxtu dicte societaiis, 
corifessum ipsuni a ilicia cnptionr lihereiis, eunqiie non permitaiis contra jus- 
iiciiirn per aliquos aggmvari. Daium Bsrcliinone XlII  die octobris anno a Na- 
tiviiate Domini M" CCCO LXXo secundo. 

( A  C A, Reg. 14,31, f .  63 v . )  



Rappelunt lu niarque qu’il a conc id ie  en date du 21 mars 1343 et proro- 
gée eiicore pour ciny uns en date du 12 sep~etnbr-e 1370, cotitre les Corsini de 
filoreuce e l  cotitre les Floreti tLi. .~ en gitiiral, a Pere Kossynyol (et d son Iac- 
leur 8rriau Cerdu), a Fraucesí: de I’ortell (e t  rl .sou associd Loreriz Canal) d 
Pere I lerrrun (et u son lncteur Pere LiLstrinj ,  a lacnie Serra (el  a soli asso- 
cid Kurnoii. Ruig) ,  a Joan iiroirdo et U Berenguer Suuyer (et d leur ]acteur 
Guillem Sunyer), u lk~rtolonieo Geronils (et d son Iacteur Iiarnoii Brumundi) 
et u í;uilkrii Ca Coma, la derniere prorugatiou nyant été faitc u la requite de  
P’raucesc de Portell, Jucme Serra et  Nartolomeo í;eronPs ou leurs Mriticrs car 
ils ~i’onl pns encore récupéri. ce qu’ils on1 perdu, I’ierre [e Cérfnconieux ordon- 
tie uuz gou,vervieiars de Mnjorque; de Sardnigrie el de tous ses Ltuts, ainsi yu’a 
tom ses ofliciers, dc suisir tout ce  qu’ilr pnurront trouoer, qui appartient i 
ces P‘loreritirrs, jusqu’u ce p e  les hdr i l iers  de 1:rancesc de Porcell, Jacme Serra 
et íhrtolomeo í;eroni$s soienl reulrbs dons ieirrs jonds. 

Ililcctis ci  fiílclibus gcreniibwvices guberuatoris in regnis 
Maioricariini ct Snrdinie tic i n  parlihiis cismarinis, necnon univer 
lis vicariis, haiulis, jusiicii., cekrisque officialibu.; et subdiiis nostris ubilibet 
constiiutis, ad quos prescntcs pcrwncriiii, Saluicni ei dilectionem. Ikcolimus 
nos, cuin carla nostra a Barchinone Xl l ”  kalendas aprilis m n o  Domini 
M” CCC XI, iercio, con sso licentiani niarchandi Peiro Rossinyol vel Amal- 
do Cerdnni Iactori suo, ci ib’raitcisco dc Portrllo vel Laurencio Canali eius so- 
cio, I’ciro Berirandi vcl I’eiro Lusirin (.¡us Iactori, Jacobi Serra vel Kaymundo 
ltubei eius socio, Johsmii l h n t l o ,  Bercngario Sunycrii, vel Guillelmo Sunyerii 
factori coriindem, J3ariliolomr:o Geroncs vel Raymundo Bramundi fiiciori suo, 
Guillelmo Ca Coma, niixccs, honu <:i rcs communis et singularium civitatis 
Florcncic, nacnon alioruni quoruinlibei subdiiornm dicti communis, et speciali- 
ier universa et singula lionli Gertirdi Corsini, Cersini Corsini, Johannis ei Ce- 
nohii Corsini, rie Sociciate de Corsinis Flormcie, usque ad iniegram soluiio- 
nom, et .sniisfactiot~cm miignwuni Ilorcnorum qnaniiiaiem in dicta carta 

iaruni, qiic pcr dictos Florcntinos debehaniur et debentur supranomi- 
ixliis nosiris suhdiiis et cuilihet eornni, ei usquc ad sumam ai1 quam ascendit 
inicr~:se q u m t i t a t u m  ilwiruni i id rationem iliiorum solidorum Barchinone pro 
lilira qiioliliei mim,  ii d i i :  qna dicta Iiiarcliitndi liceniia dictis nostris subditis 
íuii conc:css~i, usquc ;id c i i t m  vel tenipus qiio in dictis quantitatibus dictis nos- 
iris siilriliiis essct ~atisfiicium pro ratn ianien quaniitatum ipsarum, et eiiam 
usque a d  qiiantii;iicm niille quingeniorunt qnadraginta unins florenorum auri, 
guos l itirs diriorrmi nirrcaiortn in prosr:cuiionr dicti negocii juravit expendisse 
tiia;icionc cuiti judiciiiria prcccdcnie, el usqne ad quantitatem expensarum per 

I’etrus etc. ,. 
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ipsos nosiros subditos mcrcaiores tunc factarum occasione predicta, prout hec 
et alia in dicta carta liquide contineniur. Et, cx post, ad liumilem supplicatio- 
nem Francisci de Portello, Jacohi Serra et Bariholomei Gcronesii, quondam, 
vel eorum hcredum, dictam licentiam marchnndi dictos Floreniinos ad quin- 
quennium prorogasse, cun alia carta nostra data Barchinone XIí  die scpiern- 
liris anno a Nativitate Domini IMo CCCo LXX", ut in ipsa lacius cst conten- 
tum; cumque, pro parte dictorum mercntorum nostroruui subclitorum seu 
eorum heredum et succcssorum, Iuerit coram nohis humilitcr aupplicainm ut, 
cum ilisi, vigore dictc liccntie marchandi seu 1irorogationis eiusdem, de quen- 
titatibus pecunie per dictos Floreniinos eis debitis, adhuc satisffeciionem inte- 
gram non fuerini assccuti, dign:ircniur ris suprr hiis dc justicia providcre; no6 
igitur, suplicaiionc ipsorum ut potc jwta suscepta benigne, voliis et unicumque 
vestrum dicirnus et mandamus quatcnus uhicunique inira nostrum dominurn 
invenire poteriiis mcrces, bona et ICS dictorum Florcntinorum, capiaiis ad mn- 
nus vestras; ci, in ipsis mcrcihns et honis, cxecuiionem faciatis liro satislacien- 
do dictis heredihus ipsorum k'mncisci de Poriello, Jacohi Serra et 13artholomr:i 
Geronesii, in quantitaiihus eis dehiiis seu eis resianiilius ad  solvendum; qui- 
huscumvis liicris aut provisionilius in contrarium a nosira curia emanatis seu 
de ceiero emananilis, quas presentihus revucamus, ohsisicniilius nullomodo. 
Daium Barchinonc XXIII dic aprilis anno a Nativitate Domini Mo CCCo LXX" 
tercio. 

( A  C A, l i ~ g .  1431, ff .  171 v. ei 172) 

12 
1373, 23 avril, Barcrlone 

Lettre de  I'ierre b Cérémonieax au goicverueer d'lbiza, anologue d la 
précédente. 

Petrus etc., , Dilecto et fideiibos gcrentiviccs gubernatoris in insula Evis- 
se,  ceterisque officialilius et sulidiiis nostris, vel dictorum officialium locate- 
nentihus, presentibus et futuris. Salutem ei dilectionem. Recolimus nos, cum 
carta nostra data Uarchinone XII kalendas aprilis anno Domini MO CCCo XLo 
tercio, concecisse licentiam marcliondi Petro Rossinyol vel Arnaldo Certlimi 
etc ... in omnibus ut superius proxime. 

( A  C A, Reg. 14,31, f .  172 v.) 



"Don h a n  de Austria y Cataluña" 
"Cataluña y el Gobierno central de 1653 a 1679" (") 

FERNANDO SANCHEZ MARCOS 

I .  INTRODUCCION. 

La historiografia al uso suelc COI rir itna noiiihle significación a la figu- 
ra del sctgundo Don Juan de Austria, pues el bastardo de Felipe IV encttrna 
las csperanzas de la Monarquia hispánica, quc anhela un cambio de rumho, 
cn una de las épocns niis críiicas de su historia: 10s vcinte años posteriores a 
la Paz de 10s Pirineos. 

Tamhihn en la traycctoria hisiórica pariiculiir de Cataluila i iene Don Juan 
de Ausiria un lugar relevante. La historiografia catalana (Solrievild, Ibgli' y 
iras ellos otros autores) han visto una gran significación cn el apoyo dc Cata. 
luña al golpe de csiado de ¡)on Juan de Ausiria de 1669, coniemplindolo como 
un hiio importante, coino un punto de inflerión que separa, en la evolución 
histbrica dc Cataluila, In fase aislncionisia de la fase del iniervimcionismo en 
la marcha general de la Monarquia hispinica. Don Juan de Ausiaix, sc ha he. 
cho nolar, es el primer politico español que busca su Iuerza en la periferia, 
precisarnente en una &poca en que la profunda decadencia dernogrifica y eco- 
nómica de Castilla contrasta con 10s i:ticios de la recuperación de C;tialuña, 
como estudios recientes han  pucsto de manifiesto. 

Siri emhargo, a pesal- de habérseli: otorgado ese alto valor sintbólico, en 
rcalidad el tema de la pariicipación de Cataluña en el primer golpe de estado 
de Don J u m  de Austria había sido estudiado con poca amplitud. Maura, el 
especialista mejor informado sobre este golpe de estado, no visitb 10s archivos 
barceloneses; y ,  de otra parte, Soldevila, Rcglá y 10s den& outot es catalanes 
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se ocupan 1~rc:vemcnic i l c  61. 'l'otlo Bsio era u11 csiiniulo pira  iraiar &i e 
cer, con uiiii hasc ~locuinenial omplia, 10s alcances y moiivaciones r t d e s  del 
apoyo dc Caiaiuila a 1)on Juan en 1669. I*:ste lue el ohjeiivo central que no> 
propusimos iil r e h c i a r  nuostra k s i s  ili! liccnciatura .ohre allon Juan de A u -  
tria y Caialuña (3.652-1669 J >), 

En nuestra tcsis doctoral, prc!m~i i i i la  ianibikn ('LI la Univt:r~idnil dc Ihr-  
celona algunos años mis tarde, recogemos ,:sia ternilica, cnglohiindola en un 
campo dc cdudio in6s tiiiiplio: las ri:lacion::s eiii.re el seguntlo I)on J u m  de 
Ausir ia y cl 1'rincil);ido de Caialuña desdc 1652 hiisia 1679. 1652, nilo cn que 
Don J uan de Ausirio ~ i i i r a  on Barcelona y Cataluila so reincorpora ii la Mo- 
nariluia hisli5nica de I'elipe I V ;  1679, ha cii iluc m ~ e r c ,  siondo ya primer 
~iiiirisiro, i)on Juan  de Ausiria, cii yirii:r~ (~;ilaiuña I i dJ ia  deposilado no nii:iios 
i:speraiizas q t i i :  r:I rcsio de la Monarquia 

Si nos inicrcs;imos por las relaciones crnir,: Don Juari de Ausiria y Caialu- 
ila DS porqiic, DII cl fondo, a ira& LI?  llirs nos a p x c e  lii pro1ilem:liica de las 
relticiones enire Cataluña y (:I (;obierm, coniral, puesto quc Don J uan de Aus- 
tria, dc una peric, esiuvo sicmpre muy c(:rcii de ese I J O ~ C ~  ceniral, ya fuera 
corno Virrcy, caheza dci sector de oposición, o Primor Minisiro; y a la vtx, 
osiuvo, especinlmcnir: c n  algunos moriientos rlccisivos, en esireclia relación con 
Cainlnña, la cua1 le hahría prcsizido gran p i r i c  (Ic su fuerza en sus arsltoa al 
poder. En dcfiniiiva, 10 que l ios  licinos propucsio estudiar, nrediatamenie, es 
1;i políiica caialiina de Madri<l y la ociitiid (IcI I'rincipado l iaci i i  li1 Cort<, -que. 
MI Luena parte es la actitud de B~i rcc l i~ i~~ i -  ('11 10s 27 años suhsiguicnies al fin 
de la Cuerra de 10s Segndores. 

El perío(lo quo traimnos ec. umi Epoca ilc lii historia de Caialuñii menos 
i:studiaila, e11 cl aspecio qiia nos ocul)a, si l a  compiiramos a la crisis de 16.10- 
52, o a 10s decenios en que si: fragiro dii:lia crisis, magníficamcnte traiados por 
l<llioi', P o r  10 que rcspeota a la prohl~~rriitica cconómica, sí que disponemos, 
en camhio, de notables estudios refi,rcnics a esta +oca real imilos por Fonta- 

irol, GiralP, Nadal6 y Vilar'. Con nuosiro irahajo preicndomos contri- 
lluir asi a un inejor conocimicnio de la hisioria de Cataluña e indirectarnente 
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(11: la liistoria de Espahi CII gcncraia en uno de *us a~pcctos cI:iw: las rrhcio- 
nes dc Ciiialuiia con M ~ l r i d ,  en una 6 p c a  concrci'i. En basc a un aniplio es- 
tudio 00 lucnirs dociimentalcs hcmoa revisado, o rricjor, niatimdo, la viiibii 
dol tema que hasia aiiora prc~lorninaha en la liisioriogral'ia, sin Ilirius icono- 
ciasias ni pepagayismos ii ulirnnza. 

La iniportancia y vi a qu': iicne esta problcmitica, ci iraiarse CIC un 
campo poc0 cxplorado hasia aliorn y mi proiiiii contlición d e  eaiudiante for- 
niado cn la Uuiversidad dv Uarcnlomi,  aunquu originario de fuern de Cataluña, 
explicari nii inter8s por la teinática dcgida. 

11 Mh~TOUOLOGIA Y FUENI'ES. 

Por 10 qua rcsprcta a 10s ~iro l~ lcn ias  meiodol6giciq me gustaria precisar 
que he procurado tener en cucnta a la hora de rcdaciar esta icsis, iauto lar 
iniormaciones sobra el tema que nos ofreccn lo que podriainos drmorninar el 
punto de vista caialtín, conio las que nos preseni;iii la perspectiva con que se 

le  Madrid, dcstlc la Corie. 

Ilcrnos procurado trahajar sobre estas informaeiones, y no simplemenit: 
c:inliiilmari~is, coicjdndolas, extrayendo ceriidunibrcn, contrastarido hipótesis, 
prccisando tanins lior cienio y ~n;ignitudea, para ulahorar una liistoria que as- 
pira a ser collerente e integradura y no siniplernente acumulativa. 

I'orquc sabcmos que es  una tendencia peligrosi, hemos estado alerta para 
no simplificar inrlt:bidamenie la problemáiica, ideniificando -sin decirlo- la 
totalidad de 10s catalanes con la minoria cscasanienie represmtativa que les 
gohornaha en csia +oca Y nlgo ariilogo podriamos decir respecto a Castilla 
y la Monarquia i:n general. Por d i o ,  hemos Ixocurdo  precisar el iímhito so- 
ciológico dc validez d r  nuasiras iiwveracioncs, y prcsiar gran aicnción a cuan- 
to nos pudiera indicar la actitud y las rnotivaciories de esa gran mayoria --si. 
lenciosn o mo- que iainbién proiagoniea la liistorin. 

Los centros de investignción dondo nitís licmos trabajado han sido 10s 

Archivos y llihlioircas barcelont.sas: Archivo de la Corona de Aragón, espe- 
cialmente en sus Scccioncs 111 1 Consejo i l v  Ar;igón, y V )  Generalidad; Archi- 
vo del Insiiiuto Municipal de Historia de llarcelona, que contiene toda la do- 
ciimeniaciiln relativa n i  Consejo d p  Cimio, la corporación que dirige la polí- 
tics caial;ina en (xas nños; hrchivo de la Catedral dr Barcrlona; Biblioteca 
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Universiiaria, sobre iodo en su Sección de Manu i tos; y Biblioteca Central, 
en la que liamos podido consultar bastanies fuent coctiueas iniprrias de im. 
iiortancia: Falrrod, Fcliu de la Peña', Leii", l'iireis", y casi toda la hilt1iogr;i- 
fisi cspccializndn. El Arcliivo de  la Corona de Amgón presenta para ni~sotros 
una iniportante peculiarirda(l: 110s ofrccc docunrontación que rccog<. t;ir:io 10s 

piinios de vista de la elitc políiicn ca!;:lana .- -a través itc la IIiliutaci6n, 1'0' 
cjemplo-, como 10s dc la Corte, a i Es del Consejo de Aragón, orgtinicnio 
asesor del Monarca on l a s  cucslioncs itivas ii dicha Corona. 

[Icinos irallaja(lo tiiiiibih hasianio, aunque menos contli~ir~ilivatnenic, I'II 

10s Arcliivos y Uihliotacas madrileiios, especialmentc en la 13ihliotecii INacionnl, 
sobre iodo en sii riqiiísima Sección de Manuscritos, que incluye nuniemsiis 
relacionos, dinrios, siiiras; y en el Arcliivo Hisiórico Nacional. Hemos utilizil- 
do nsí mismo documcntaci6n manii-c:riiii del Archivo General de Simancas, quc 
coniiene consultas c inforim:~ (Iu  10s Conscjoa de Estado y Guerrx rcl;:iivas :i 

Cataluña. 
Tras esias pincclarlax sobre el icrna genrr;Bl y enfoque, la gi.ne-i*, n h i o -  

do y fuentcs docutn i : i i ta l~~,  V ~ : ~ I I I I O P  a grandes rasgos la estructiirii iIc 1;i tesi, 
y las conclusioiics que, cn nuesira ol1ini611, merecen ser resaltades por constituir 
una aportación o por rectificar, al menos cn paric, la visión predominant<: Iitista 

aliora en la historiografia. 
La primera parte de la lesis la constiiuyc una Introducci6n dond(: cxpngo 

cl alcance y el rnfoque iiel ttma y el estado de la cuesiión cn la Id~liognifía 
especializada, 

En la srgunda, prewnto la bibliografia y las furntos m;iniisaritas D ini- 
prcsas uiiliziiilas, con conicntwios críiicos sobre las niis iniporiantes. 

Hemos procurado resumir, al inicio de este brcvc trabiijo, el contenido de 
la Iniroducción y ncnbamos de comentar algo cn torno a las fuentes. Por 10 
que respecta a la bibliografia espi:cializa(l;i, ti;iiarmnos dc. hacer referencia, a l  
alodir a cada parte de la tcsis, a las o h r ~ i s  mis iiiilioriantes cniplcoclas. 

u FABHO UllEMUNI)AN, F. d l i s l o v i : ~  de 10s licelios dcl Scrcriisirno S c i l ~ r  i h n  Jiiiin JosE 

FELIU I X  I.A I'B"l, N. eAmlcr CIC Cutsluilnn. v.  111. Barcelona. 17O'l. 
de Ausiria en el Prineipado dc CstaluSnu %sragua;i. 1 (173. 

1') I.ETI, G. <<La "ili,  di dan C,uvaeni d'AurirL. li&li" naiutslr ,li L"ilipp0 I V ;  H6 (li 
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  coionia, 1686 

PARETS, RI. a h  10s ~~IICIIOZ: s~~eesor digooi de mciiiori i i  que liim murrido en Barechno 
y en oiros logsrrs de Cnialuiia. c n i c x i ~ i i  rwriia p w  ~ ~~ C I I I I ~ ~  lm uBw J e  1626 a 1660 i .  l i s i e  
l i lUl"  COrrePlloll,le a In vcrsirjn ,:asiclla,,", pu1,liailrln pur I',*,joi y Carnps e n  ~ lc , , , , ' r i~ , i  ltisldrie,, 
Espliol Y Y .  xx-xxv. P w s  ""CStl.0 I.,llil int I (11 Y. XXV, Madrid MJ3. 1.n vcrsitin wlslanii 
sc eOnoec c,~rrlo e m a r i  <ie ~ i , ~ , , ~ i  rIIIcli)) M ~ .  22.1, <ia li, ~ i b ~ i ~ ~ ~ ~ ~  cClliTtli 
de Bareeionn. 

'I 

.e poII.pr,,il en 
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111. CATALUNA 1)E 1652 A 1656: LA RElNCOIIi'OliACiON A LA 
MONARQUIA IIISI'ANICA Y El, VIKRELNATO 1 ) 1  IION JUAN DE 
AUSTKIA. 

era pu ie  de la tesis, la mlis exiensa, :i estudiar la rein- 
c o r p o ~ ~ c i ó n  de Cataluiía a la ~ilo~iarquia hispinica i:n IC52 y cl virrcinxio dc 
Don Juan de Austria en el Principado hasta 1656, aportando una notable can- 
iidad de docurnentación e informacibn inédita. 

La reirrco,puraciÓn de Darcelonu (1 la Cororra espariola; el popel de 
Ijotr Juurr de Austria (1651-1652) 
Don Juen dc Auskia desempeiia un  papel relcvante, corno general en jefe 

dc 10s ejkrcitos de Felipe IV, en la iase final de la guerra de Cataluña y en la 
rr~iricorpur;ición de &sia a la Monarquia hispinica. 

Ida llegada de 1)on . luan de Austria ai Principado cn junio de 1651 ai 
irenii: dc la escuadra espaiiola ik lialia se inscrihe en el contexio de un supre- 
nio csfuerzo de la Corona espairola --aliviada desde Westphalia de sus luchas 
en 1':urop;i ccntral- para poner iérmino a la guerra, aprovechando la debili- 
diid (ic I.'r;incia provocada por la I.'ionda, que supuso un duro golpe a la ayuda 
militar francesa, vital para Cataiuiía. lin esie sentido, nucstras investigaciones 
ratifican las iniormacioncs de Sanal)ro'z solxc I u  decisivas repercusiones de 
la Fronda en la guerra de Caialuira contra Felipe 1V. Nuestros estudios han 
confirmada también las conciusioncs (ic la historiografia -soi:ieviia, Kegii, 
Giralt, Nadal y Sanabre- sohre la evolución de la situación interna del Prin- 
cipado, muy consciente en 1651 dc las iI~sveritiijiis económicas y políticas de 
su añexión a Francia. Como dice i<llioi'3, haliia una aincompatihilidad funda- 
mental entre las aspiracioncs políiicas del pilis y sns necesidades econimicas 
realess, y la hurguesia barcelonesa 10 p!rcibía claramente. Con iodo, fueron 
la pcste y el hamhre quienw ascstaroo c1 golpe CIC gracia a la heroica resisten- 
cia de Barcelona, que sc laacía insostcnihle dcbiilo al rígiclo I~loqueo terres- 
t re  y nraríiimo a que cst;itia somi,tiil;i la Ciudad l ior las tropas &: Fclipe IV. 

Tras diez días de negoci;iciones lormales, qu: conocemos por la cstcnsa 
oI)~.ii (li: I'ahro y iiin la docu~ncniación ilcl Consejo de Ciento y di:I Conaejo 
(ID Aragón, el 12 de ociubrc do 1652 e l  Consi:ller r:11 Cap de Ihrcclona liresta 
la olicdiencia de la Ciudad a Don Juan de Austriti en nomtxr de su 11adre rl 
rcy Fclipe IV. 
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A p a r  de que, por una plenipotencia rccibida de E'elipc IV, I)on Juan 
dc Austria podia capiiultir con Barcelona en 10s términos que estiniase conve- 
nienies, Doli Junn no quibo dar garantías Eormales por escrit0 ii Barcelona dc 
q u c  .ce imin~cndrian iodos 10s fiieros, privilegios y constitucioncs dc lii Ciudad 
y 1.1 I'aincipado. Js1 Consejo de Civnto sólo obtiivo de E l  proniesas un tanio in- 
coiicrciiis lior l as  qur x: comproniaiia a intercr:dc:r en este sentido ante c l  Iiey. 
ix i  Iavor dc  Barcelorui. Pese a l o  cual el Consojo de Cienio, quc no ieiiía otrn 
;ilti~rnativa razonalik:, ~lecidió act,ptarlas y volver ii la soberanía de Felipc IV.  
1,:11 estas ncgociaciows I)on Jiian quiso, z i n  d i i t l i i ,  complacer n 10s catalanes, 
y salria l i i c n  10 qiie aigiiilicabiin 10s fiirro3 para ellos, pero huscitbii mas alin 
complacer a lii Coric. POL. ell<,, s i  61: niosiró partidario de mantener 1;i ninyorís 
LID l as  Consiitucioncs, querin ii la V R Z  girantizar, con las innovacioncs precisos 
,:II r : l  tcrrcnr, Icgal, <:I conirol efaci ivo de Ilarccloiia, y con el10 del t'rinciliiido, 
~ m r  la Corona c:spailola. 

E n  la Curie  se drliberó largamenic: so lm l i is  peticiones que prwmtó 1.1 

cniliajador ili, Ihrcelona, I*'I-anc:iico l'oigjaner, y zohre el trato que convrnia 
dar ii la cioilad y a totlii Cataluila. lnlliiyó imlerosxnenie en lit dccisión final 
dcl  rcy una cxtensii consulta del Consvjo ili! Aragón --liasta aliora in6diia- 
de 14. de noviemlire de 1652. So exhoriiiba en elLi a Felipe 1V a que tuviese, 
ii la liora (ID tratar con Harceloita, wnuy grande atención, y que la confianaa 
no pii:rila de vista el p ~ I i g r o P .  El Cons<.jo d r .  Aragbn se mostraha partidariu 
( 1 0  unit v i h  metlia entre rnanioner e l  s i n t i q u o  --deseo de Barcelona- y l a  
I-eprcsión a i i l tranzn, in idad de que la Corona controlar;i 
1. 'is . msiculiicioncs . 
iivo dominin militar di: l i a i  lona por e1 ejérciio del Rcy, meiliarite una guar- 
nición. 1(;1 Consejo do Amgón, en ctimliio, no creia necesnrio introtlucir inno- 
vaciunes CII las Consiitucioncs del rwio del Principado. 

iil~nllo <'" la nc 
dcl Conwjo Cicnio y de qut: quedasc asegiirado 1:I efec- 

1,a dccisión final del I k y ,  de 3 &: mcro do 1653, conlirmaba liis .prcemi- 
noncias, privilegios y conslitucionew qui: goaaba y poseíii Barcelona antes de 
liis ~cilterticioncs,) (10 164,0, pcro con i i i ipor lmtes aunquc no numorosas salve. 
dades, siguiendo 116sicaii~:nte las rccomi:ndaciones del Conscjo de Aragón. 
Así la Corona se rcscrvalia cl alisoluto conirol de IM insaculaciones para el 
Consejo dc Ciento. Y a pesar dr: las ri:coriinnd;iciones dcl Consejo dc Aragún, 
tamLitn por lo qiic rtyiectn al Principtido on conjunto retuvo Felipe IV algii- 
nos privilegios: ntmque conlirnió la grau mayoría, se reservó el control de las 
inioculaciones para 10s cargos dc la IXputación. 
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Ilahl;nido en tthriinoi mny sintdico.5, po~l i : inos afirmar q u c  a partir de  
I.(6S cornienaa una nuevii fase cn las ri:lnciones mire Cataluila y la Cnric. I s I  

s/,ntus de estas relaciones cn 1653 no cs  el rnismo que el de la 6poca antorior 
> I  164,O. I h  la historiografia hay unii iendoncin l iast in i te wticralimid>i a consi- 
IIPLRT el desetilace de la Guerra dc Secasibn conio iin ib lec imionto de lii 
itriación aniarior n 1640, o a ver (VI i.1 solamente peqtieiius ntodiiicaciones d v  

dctaii~:, Sin cmhargo, dc nuestro (:siudio H: daqircnda qui: ira-  l a  
10s Scgadorc> hny importanit:* i t i n o ~ ~ ~ ~ c i o t r ~ ~ ~  qui: ufianzan el poder de la Coro- 
n i ~  cn Caialuña y en especial 1:11 Ihrcelona. Soltimcntc Sannbrr liahia aludido 
(11: n ~ ~ < l o  preciso a esas innovaciont:s, pcro aliemis se Ira ~icupadu de sn inipor- 
iiincia y iignificacióri cri la (:voIuciirii de las I icioncs mtre  1.1 I’rinci~iaclo y 
la Corte. 

Considerando este fmhmcnc rr i  el con~cxio ciirolicxi, la irayccioriii liisió- 
rica de lhpaña resulta menoc c:xcapcional dr 10 que SI: creia, en relación con 
la tondencia gcneral hacia cl iibsolutismo y la monarquin ceniralizada inipe- 
ranic en la época. 

Cnluh,ia f~u.ra,n/e el vhreinnro de lhi, J n n r r  de /íuslria (1653.16%). 

hnnquc no fuo riombrado virwy de C ~ i ~ ~ i I i i f i a  liasta fehrcro de 1653, e n  
reolidad d u d e  s i i  entrada iviunfal (’11 I3arcclotra cl 1.3 CIO octubre d i $  1652 Don 
Juan d i :  Austria presidi: la reconsiruccibn CIC 1;1 vida po1ítio;i y econbniica del 
Princiiiiidu, tras la rcincorpoi iún {li: Este ii 1;i Corona cslitiiloln. 

I,a luclia con Francis y la siencia, ntis o III~:IIOS patenle, del estedo 
de guerra civil cn e1 l’rincipndo se encuenira MI el centro y como refractando 
tudti la prolilemiiica dc Cataluila en estr: periodo. 

Necesiiado d~ iropas y de ,linero para defender 1.1 país, Don luan convocó, 
casi al corrdenAo do si i  virreinaio, un Parlamento General de Cntaluña, que se 
ahrió el 31 dc! marzo de  1653, poca esiudiado hasia ahora a pesar de la ahun- 
(Jante inIormaci6n que tros hrintlan las actas de sus sesiones. El Parlamento 
ierniinó, siri clniisurn formal, en agosto del misnio año, bloqueado por las i l i -  

vergencias m i r r  don Juan y el 1Irazo Real respecio a las condiciones para la 
concesiirn (lc nu sul)sidio -500,000 libres anuales dnranie tres añns- que 
Don Juan Irnhía solicitado. Pero aun sin llegar a conclusiones dehi t ivan  el 
I’i~rlainei~io 1 1 , ;  1653 iiene notahlc irnportancia porque: 

a )  Supone i i t i  nohle intenio dt: iulucionar por via constitucional y en un 
clinii: Ot. di i logo el viejo y espinoso problema, que lrahia sido moiivo de fric- 
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ción entre la Corte y el I’rincipado, dc la coniril~ución de Cataluila a 10s gas. 
tos del cjérciio y di:i alojamiento de 10s ioldatlos. 

Se llegó a acordar un aisiema do recaudación del sulrsidio innovndor 
e inspirado en un deseo de cquidnil: 4,20.000 -de las 500,000-- liliras se 

oudilrían por Lasiis, a modo de dogalgesa de cada vegueria, 1Ja@irido esta 

impuesto inclusa militares y eclesiieticoi. 1.h cierto sentido estr s i s i rma  mpone 
un prece(lcntc del catastro, como IKI hecho notar Mercader Ililiii”, 

Coniando con s u  superioridad militar y ia cooperacih ( ie iob caiaiain:s 
francófilos, 10s francescs nrnntuvicron en jaque a 10s ejércitos dc 1:elipc IV (:I: 

Cataiuila. Siri embargo Don Juan ohiuvo un relativo éxiio en PUS esIueraos dr. 
fensivos y coiiiuvo por 10 gencrnl a loy franci en el norte de Cataluña me- 
dianie una lucha cuyas aliornaiivab c incidcii linii sido triitiulas en dciiiilo 
l ~ o r  J. Sanabre. 

lin la lnchn c m t r i i  Frnncia I)on J u a n  conió con 1:i colahiii.acibn de 10s ca. 
talancs <!o la ninyur paric  dol  I’rinaipado. La cooperación de Uarcelona resultó 
decisiva, no sólo pol- s u  magnitud, b i n o  por el esiiniulo que supuso para la. 
otras ciudades. U;irce!ona fue siempre el úliimo y scguro recnrso de I)on J u a n  

Esta cooperación presenta una triple modalidad: a )  tercioa creados y man- 
ienidos por la Ciudad; h )  prkianios y subsidios al Virrey, c )  alojaniientos de 
iropas en la Ciudad. I lurantc  !os tres años y niedio del virreinato de Don Juan ,  
Barcelona, a pcsar de su  desastrosa situación financiera, gastó directa o indi- 
rcciaiiicntr 4.31.000 lihras piira el rriantcnirnieiiio dol cj6rciio de FCL~JC 1V. 
li110 supone que un 80Y1 corno rnínimo de 10s ingresos de la Ciudad, aproxi- 
niadamente, se clestimron a gastos miliiiiros. Nuesira invcsiigación ratifica así 
con cifrzis las afinnacioncs de l(cg16 sobre la cd.ilioraci6n de la burgue~ia bar- 
cdonesa con Don Juan”. 

1.a economia cai;il:inn so vio durxmenic disiorsion;ida por la guarra de 
10s 12 &os, que dojú w m o  secuclas <lcstruccioii::s, clospoblación, una Euertc 
contracción del con~crcio y una cnormc inll;ici6n, camo han estudiado Carrersi 
I+~jal”, Gir&, Nadal y Sanal)ri:. I’renio a Li difícil ~rrohlcmática de la recons- 
il-ucción económica del l’rincipado, Don J u n n ,  di: ncuerdo con r:l Coni,cjo de 
Cimio, dia prioridnd al i imn del sa,ioiimienio do la mon( i para terminar con 
la Iirutal irlfl;ición y ia situación excepcional creada por la guerra, ordenando 
<‘IB 1653 una gran devaluación del 75%;. Sin emliargo, hnsia 1656 la monodn 
de oro y plaia escaseó angrisiiosamenii: en Cataluila -el drenaje de buena mo- 

li) 

13 NiCll(XDl<li R I M ,  J. .Felip V i Cai:duay.m. ilsre~iurru. 3968. 
16 lIl~;Gl,A. I .  aEis virreis c/c Catslunya,~,  Iioreciorre, J95.6.  pi^ 144 y 111. 
17 CAIIIIEHA ~VJJAL,  J. a ~ r i s ~ o r i a  l~,,ii~iciL cconómica <ic calaiuirni. “.  I .  ~ n d o ~ l u .  

194,6. Pnra (us dcmis wiores, FCT olwiis oiliidas iinleriormcnle. 
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ni:da Iiacia Francia y el (.;&reito [uwon lactorw importantes-, en medio d:, 
una verdadera inundación de moneda ligada o de cobre p r o ,  siiuación que 
tieiie su correlato en 10s problcnias económicos generales de la Monarquia his- 
pinica, en plena mouper ager.  

Una de las más importantrx innovxciones realimdas duranie el virreinato 
de Don Juan de Austria en el siatus CIC las relaciones entro la Corona y I:I Prin- 
cipado fue el control ejercido por Madrid, a partir de 1653, de 10s clos orga- 
nismos políticos ciaves de Cataluña: <:I Consejo de Cienio y la Diputacibn de 
la Generalidad. A partir de cntonces las ilisaculaciones dejan de ser autóno- 
mas y se realizen por el sistema siguiente: loa Consellers ~ o Diputats- ha- 
cen uiia propuesta de candidatos que, informada y corregida por Don Juan y 
la Audiencia, se eleva al Consejo de Aragón, quien a su vez ernite su parecer, 
rlccidirndo el Rey en última instancia sohre las personas que se h m  de insacu- 
lar. l‘anio Don Juan, como el Consejo de Aragón, y, por supucsio, cl Key, nom- 
bran tamtdén personas que no hahían sido propestas  por Barcelona, aunque 
éstas suelen ser la minoria. 

Estudiando las l istas de persomis inraculadas hr:mos llegado a la conclu- 
sión de que fueron las clases altas --y especialniente 10s mercaderes y uciuda- 
danos 1iunrt11los~~- las más vinciiladan a la niievii situación, siendo 10s menos 
afectos 10s horribrcs de profesiones liherales y 10s nienestrales. De nuevo nues- 
iras conclusiones confirman la opinión de Regli solire la cooperación de la 
hurguesía barcelonesa con Don Juan de Austria. Así mismo, hemos potlido com- 
probar estadísticamente la pernianencia de una reducida oligarquia en las hol- 
sas del Consejo de Ciento. Un 20.25% de 105 mercaderes y ciudad;mos honra- 
clos, y un 50% de 10s nobles y militaies que formaban parte del Consell de 
Ceni en 1669, esiaban ya en 61 en 1653, dieciséis nños antes. Nuestras conclu- 
siones en este campo son bastante convergentes con las apreciaciones de Elliot 
en su estudio sobre la cliise gobernante catalana de 10s siglos XVI y XVII’*. 

EU su virreiniiio catalán Don Juan de Ausiria contó con un amplio respal- 
do dc la Corie y mayores facultades que las acostumbradas en 10s demis vi- 
rrcyes, como Lalinde Abadia ha puesto de manifiesto”. Pero, como cualquier 
virrey, necesitaba ademis, para la efectividad de su gobierno, la colabornción 
tlt: una élite política catalana. Y la tuvo, aunque el tono de sns relaciones con 

IH ELLIO’I’, J.11. r A  provincial Aristoersey. The catalart ruliir8 clnt:~ ia thc sixteenlh nnd 
~ e ~ ~ n t e e n i l i  ccnturics>>. En (11 volumcn dlornrnaje n I. Vicens Vives do la Universidad de 
Bardonar,  Y I l .  Bareelom, 1967. 

I q  LALINDE, J. 11,s Insiituci6n Virreina1 en Colnluñii (1471.1716)r. Unrcelonn. 1964. 
p. 96, 
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la oligarquia provincial no sea uniíornie, pisaiido de la .euforia de la recon 
ciliacióm inicial :I u n  cicrto dosengafio muiuo. 151 dc la clase goliernante ca- 
talana se explica por la rqirvsión vfectuada pur I)on Juen contra 10s profran. 
ceses; las exiorsiones de 10s solil;iilos españoles e n  el Norte de Cataluña; y la 
ncgntiva de Iu Coric ii devolver IOC privilegios reservados en 1653, como I h r -  
celona peilía con insisiencia ailucicndo ademis 10s cuantiosoa servicios eco- 
nómicus prcsiados a la Corona. 'l';nnlJién Don Juan se volvió alga escépiico 
respccio n la eficacia de la poiíiicai de blaiidura en Cataluña. Proliablcmcntc el 
dcsenliico del I'nrlarneiito Genrral influyó liastante en este cambio de aciiiud. 

I'ero, a 1":sar du iodo, Don Juaii enconiró durante su virreinato la col;il,o- 
racióii de un sector Imsiante estenso de la clase gobernante caialana y l ~ u d u  
iicudir siempre a l3arcelona para conseguir dinero o t r o p s .  La oligarquia pro- 
vincial cedia piric CIC s i  ;inionomis poliiica a l a  Corte, pero manienía su po- 
s i c i ó ~  ilominanie sobre la sociedatl catalana y se adecuaba a los intereses eco- 
nóniicos reales del Principado. 

Ilon Juari favoroció ,:I colahoracionisino utilia~indo Lis  insaculaciones co- 
mo iricdio pant a t rac ix  incluso a lmstanics de 10s que anies hahinn sido poc0 
pariidarios de Espana. Dc oira parie, procuró que se viera s u  deseo de res- 
p k i r  10s fueros y constiiucionas micntras no iiicrrnasm el control militar y po- 
lítica dc:l Principado. 

Lu actitud de la Corte Ixicia 10s problemis de Caialuña duranie el virrci. 
nato de Don Juan no fne su lunen~o  procurar asogurarse ese conirol, sino iam- 
bién evitar en 10 posilili: l as  causas de ilesconienio que llevaron a la caiisirofe 
de 1640. 

El Consejo de  Aragón sc p o c u p 6  seriamenie dcl prohlerna dcl aloja- 
miento del ejérciio, ilcntro de su interés por el b u m  gobicrno y la correctii 
adniinistracibn de justicin por parte de 10s oiiciales y niinistros de la Corona. 
Como rouicdio concreio propuso una importanie iniciativa: enviar a Cataluña 
un niiernbro del propio Conscjo de Arcigón pam cfcciuar la inspección e i n v w  
iigación sobre cl coinporiamiento do 10s uficiales reales que en térniinos iéc- 
nicos so llamaba uua <<visita>), La persona designada para realizarla fuc cl re- 
gente del Conscjo don Pedro de Villacanipa. La visita se rfectuó en 1654-1655, 
espo1aatl;i la Corte por I u  qucjiis del ernbajador de Barcelona, Feliciano Sayol, 
rcspccio :i 10s alojamientos espi:cialmente. Tiinto en estr problema de 10s des- 
órdenes dc 10s soldados como c r i  el que planteaba la pcnuria de oro y platai, 
la Corte acccdió 21 las reivintlicncioncs de la elite política catalana. En cambio, 
Felipe IV,  siguiendo la opinibrr nrigativa de I)on Juan y dcl Consejo de Aragón, 
rechazó la peticióri (11, Barcelon;i ili: quc se le devolvicran 10s privilegios rete- 
nidos por la Corona en 1653. La Corte se ratificalia asi en su actitud anterior 
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de considerar incueetionahie ei control niiliiar (guamición 1 Y políiico (inaa- 
culacionos) de Barcelona, como cabem del I’rincipado. 

1V. CATALURNA DE 1656 A 1661: 

En l a  IV part<: dc la icsis estuclinmos la tl-ayectoria hi-lórica de Cataluña 
años q u e  niediau desde ci fin del virreinaio de Don Juan ,  que en 

1656 piisii a Flancles, hasia su regreso al Principado cn 1668 en caliilad d c  
rcfugiado político. 

i’resentaiiios una panorimica d e  13 prohlernitica de Cataluila en esos años 
para enmaicar adecuadamente y entendix niejor la actitud de 10s catalanes res- 
p r ~ i o  a Don Juan en 1.668 y 1669. Pero ante todu nos interesa considerar la 
cvolución de las relacioncs entre el Principado y la Corte, que, según hemos 
dicho ya, iienen un nuevo estilo desde 1653. Es en esie iispec~o central (le 
niirstro estudio dondc aporimios unii in[orrii;ici6n aliundanie y iiiievii. 

La Paz de ¡os l’irineos de 1659 divide en  dos tramos de desigual duraci6n 
oste segmento de la liistoria de Cataluñn. El primera de ellos, hajo el virrcina- 
to dei Marqués de Mortara, presenta una notable continuidad con la Epoca del 
virreinato de Don Juan. Cual cáncer ilcvol-atlor, la guerra con Francia lo invnde 
iodo. En esia lucha las franceses se vcn ayudados por 10s emigrados políticos 
caialanes -que Ira estudiado Sanahe- y 10s quintacolumnistas del Principa- 
do; y ei Virrey español ha de huscar a h o s a m c n t e  la cooperación de ¡os cata- 
lanes para la defensa ante 10s Iranct s, que es el primer problema que se le 
imponr. Por cllo Iicmos titulado el primer capitulo de esta parte uLa defensa 
del Principedo y su coste (1656-1659))). 

i C u i l  iue este coste? Según documentación procedente del Consejo 
de Aragón y del Consejo de Cienio, hemos podido calcular que en esos 
años de 1656 a 1659 Barcelona destinó a gastos militares 130.132 escudos (el 
20Y de sus ingresos, apronirnadamente), y el resi0 del Principado debió apor- 
tar cerca de 500.000 como mínimo. Es una cifra importante, pero muy infe- 
rior a la  de 500.000 escudos anuales cuncedida en principio por el Parlamen- 
to Ceneral de 1653, y que supone uila décima parte de 10 qiic Calaluña pagar8 
a la Corona con el sistema del catastro. 

EI scgundo capitulo dc esia parie 10 tipnios dedicado a la Paz de loa Piri- 
neos, iniportantc divisoria de la hisioria de Cataluña y de España, que ha sido 
ya ampliamente estudiada por ReglA, Soldevila, y Sanabre. Nosotros presen- 
iamos unii niniesis de c o s  irahajos, prestando particular atención a las reper- 
cusiones que iuvo en las relaciones Corte-l’rincipndo. 
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l.a dolorosa ampuiac ih  ( 1 ~ 1  Iloscllóu, Conflmt y partt: dc Cr:rrlailo que 
snfrió Catalufia fue el duro precio pagt~do por una doble derrota: la de la Wo- 
narquía Caiólica aiitc Fl.;incia, y la del Princi~iado (m SII cnfrciitamicnio con 
Felipe 1V. Los cspailoles, perdrilorcs, ,lcliinn ceder algo a Francia y Don Luis 
de Haro y lob Coniojos dc la Corli? -.-escepto el de Aragón- iirefirieron cn- 
iregar el Kosellón, ya ocupado dc hwl ro  por I"nrnaia, a Flantlv5. 

El Tratado de 10s Pirincos, signado a espaldas dc. Cciitiluña y dcsoyenilo 
la opinión del Conscjo (li! Ar:igón, produjo gran alegria ori Barcvlona --hal)ía 
irrminarlo cl calvario do la giiim-.. st:giln algunas iurnti:s coetincas. Pern el 
silencio de otras indica muy prolxil~lamonte serias rescrviis en esta alegria, ló- 
gicas dada el trato que había sufriilo Catalufin. 1,a clasc gol)crii;inte cabelami 
quedó quejosa del que juzgaha escaso cmpefio de 10s plmipotenciarios espa- 
fioles por defeniler la inirgridarl de su ierriiorio, n o  s610 en las negociiiciones 
del Bidasoa y anteriorns, i i n o  IXI las suhsiguientes, para la aplicación concreta 
dd tratado, estutiiadas por I i e g l ~  con dciciiiiiiicnto", 

La é p c a  dc 1059 a 1663 I : S  para Cataluila la del ictorno a la ansiada paz 
tras vcinic ailos dt. guerra, aunquc: el prccio pqydo  por aquélla fuero muy alto. 
La prohlcinitica iomn un sesgo distinto. Con la vuelta a la nnormalidadx asis- 
timos ii rcitcrados cduerzos pacíficos por parte de 10s lideres del Principado 
para I)orriir 111s socu&~s de la época anterior y reconquistar u n  pasado perdido: 
la Cataluila antcrior a 164,0, ya idealizada. SI? trata de un terna casi drscono- 
cido por la I~ililiogralia y sin embargo imporiiinti:, acerca del cua1 ofrecen am- 
plia inforniarión les consulias del Conscjo de Aragón. 

Hcmos c s t u d i ~ l o  con detenirnicnio las gestiones, en 1660 y 1661, &I cm- 
hnjador ~:xir~inriIinario de Darcelona ante la Corte, Pcdro dc Montaner y Sola- 
ncll, para conseguir qui: l:clip(! 1V rcsbableciera a la Ciudad en el siaius ;niicrior 
a 1.640, devolviénrlok: lti autonomia perdida cn parte. Montaner invocaba para 
ello el articulo 55 dol tmtado dc 10s Pirineos y 10s numerosos scrvicios econó- 
micos prestados a la Corona. I'ero :I pesar de su largo forcejeo con 10s Conse- 
jos de la Corte, Monhncr  no logv6 el niis irnportante de sus ohjetivon. La Co- 
rona accedió a dcvolver a 13arcclona las haronías sohre las que tenia jurisdic- 
ción tradicionalmmte, y la custodia de i u s  puertas -con ciertas reservas para 
asegurar el conirol niilitar de la Ciudad-; pern no las irisaculaciones para 10s 
cargos del Consdl de Ceni. Pesó (lccisivamcnto en el dictamen final del Rey, 
sin durla, la rotunda ncgaiiva en estc liunio del Consejo dc Aragón. Este lleg6 
a opinar ipic el control dc h s  insnculaciones dc Barcelona por el monarca ern 
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wrl únicu midio liara conbivviii atluc4los v;isallos 1x1 lii  Rca l  o l ~ i ~ ~ l i ~ ~ n ~ ~ i ; ~ ~ ~ ” ,  
171 resiil~atlo negativo CIC la. guaiioi iw ( I < :  Motitanur y t:l rlescngaño ( X I I -  

de 10s l’irinens exlilic,an ,:I ~ii~i;iiiciamii~nto rr:+liecio a 1:i Corir. 

y iina cicri;i tcnsibn  on cl virrey i l c  U I I  socior i iqiorkinti! dr la elitc y ~ l i t i c : ~  
catalana. La clase quc dirigv B/ l’r inci1~~idc durant,: <:sios nilos, coninrido con 
cl bm-plicito de Madrid, :O mani imc Eirnio u i  su liileliilad moriirquirn, pr ro  
sin abdictir de YII filosofia política ~ i ; i c ~ i > i a  en las relaciones con la Corona, 
aunqur liubiora tic: a ~ e j i ~ a r  la p~!~l i i ln 1 1 ~ 1  liiirti’ de  ili aiiimiiniía. 

J)e 1661. a 1667, duranic 10s virrcinatos de Mortara, Cirstel itodrigo y 
( h n a g a ,  coniinúa la coiilimicibn (1,: lki lona y dcl I’rincipa<lo con la Coro- 
na ,  con la prI:stación de importan:cs servicios ccnn6tnicos y lii ~~ io l r vanc ian  
respecto a brilcnr:s dc: dudosa coriititucion;,liilnil. 

Las úhimos ailus dc esto pcríodo, 1667 y I008, &poca dc1 virrcinato d-,  
Osuna, suponcn una r i i~ i iura  &I cqiiilil,rin inrstahle en que sc i:ncontl-;iha Ca. 
ialuña, heclio de paz exterior frcnte ii un vccino m5s podcroso (1~‘ranci;i) y 
de coopermión, en~re  ilecepcionada y iycrzinzailn, con lii Corto. Dc nuevo liay 
problemas entre 14 Virrcy y 13arcnlono, IKYO el Couscjo C I C  Aragón est& n i  qu i -  
ie; ahora es Madrid quien desca conservar ,:I a l a t u  qrior. 

Desde el punto de visia cconómico, son nños de cstaliilización monetaria, 
de Iirecios y salarioh, cspr:cialmcni<: cn rclación con lo que suc& r:n Castilla; 
dc normaiización (Ic In aciividail comr:wizil  vas las ilisiursiones dc la guerra, 
como han estudiado Regli, Cirait, y l”nniana22. Entri: un cúmuln de faciorcs 
posirivos, apareix: como elamcnio negativo lii compeiencia francesa, do niievo 
i<,milili! a riiíz dcl lilrracamhisirw i n s t a n i d o  por las paces de 10s Pirincos, ~ I P  

preocupa ai Conscjo dt: Cienio y a 10s p i n i o s  de Rarcalona., (‘11 lm qui: si! 

advicrten tcndencias ~~rotcccionisi;is. 

V. EL APOYO i)K CATATLINIA A DON J!JAN 1)13: AUS1’KIA EN 1668- 
1669. 2LA HORA DE L A  PERIFEKIA’? 

I k a  quinta p r t r  dc la teris en qur es tud iamoa  el apoyo de Cataluña en 
1.668-1669 al golpc de esiado dc Don Juan dc Austria conira Nithard, recoge 
el núcleo inicial de nuestro trahajo, que pr ntamos en 511 prim2ra rerlncción 
corno tesis dr: licenciaiura. 

Ya hemos seiralado al i:omirnzo d<: i’bic rciiinien cbmo la historiografia 
catalan;i, siguiendo drrroieros marcados por Soldevila, ha cnnferido un gran 
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relievc y u n  alto vidol- siinldico 211 tiiioyu de (ht;iIiiña al golpe de estado de 
Don J u m  en 166¿i-69), como punto ili: inflexión en la trayectoria de las rela- 
ciones mtrc ,:I I’rinci~iiido y el poder ccmir:iI, Era la prirnvra ocasión cn que 
un gol!ic de csiado p r t i o  de la pcriferia y CII que un político de tierra adentro 
I I U Y C ~ ~ ~ U  su alioyo en Cataluña. Sc ha dicho incluso que Don Juan fue elevado 
a poclcr por la Iiurguesía cntalana”. ¿,Ha .<onado la hora de la hegemonia de 
la !ic:riferia’? Esta ~ ~ s c i l a b  de la in!orvcnción dc Catrrluña en el pronunciamien. 
to dc Don Juan, junto con In rccuperacibn econ6micn del I’rincipado -ai me- 
110s r,:spccto a la wóiica situnción de Castill;i-- podríit justificar una teoria co- 
herenic que responderia de niodo aiirmativo a la pregunta m t e s  formulada, y 
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i611 !iarw.r. :i!iuntar h11t~ni1 paiic: rli. l a  historiografí;i. 

I’cl-o hasia qué punio fue di: hccho rficaa y qu& alcances, limitaciones y 
rnotivncioncs tuvo ro;ilmente est,: apoyo de Cataluñn a Don Joan, es algo quc 
apenw se hnhí;i prccisndo, y parece importante. i Q u f  rcpresentaba Don Juan 
pnra Cataluiía y haski qui: p u n ~ o  cuincirlían las esperanzas del Principado li- 
gadas ;i1 hijo dc Fciipc I V  con IB- del rrsio de la iiación? Nucsiro tarca en esta 
quinta parit: di: la tcsis c s  contestix ii wtas pregunias y contrastar la sugestiva 
tcoría predominanit: en Sa liisioriografia catalnna, expuesta lineas atrás, con 
Sa abundante documen~acií~n sobre o1 tema que nos ofrccen las fuentes de 10s 
archivos barcelonr,ses, cspacialmentc EI inicrés de asta cuestión aumenta por 
el heclio de quc Maura, el mcjor conoccdor CIC !a lucha política entre Don Juan 
de Austria y Niihard, no visiió estos wchivos y s(: ocupa poc0 del npoyo de 
liarcolona a Don Juan ,  aunque hace interesantes observaciones incidentales. 

I’reviamenie, dcdicamos un primer capitulo de esta pacte a estudiar la 
gran meinmorfosis que sufre la irnagen pública de Don Juan  entre 1656, cuan- 
do abandona Catduila, como niilitnr prcstigioso y hombre de confianza de la 
Cortc, para desernlieñar el cargo do Gohernador General do Flandes; y 1668, 
en quc rogresa 1lc nuevo a1 I’rincipiido, como refugiado políiico y cabem de 
la oposición nacional al  golierno CIC Niihard, e l  valido de la Regente Mariana 
de Austrin. En esos doco años, fracasos militares --Fiandes, Portugal-, y am- 
hicioncs politicas frustradas, se suceden en la biografia de Don Juan, entrete- 
jida sobre el cañnmaao de la derrota exterior y de la crisis interna de la Mo- 
narquia Catblica, derrota y r r i s i s  qur. han i i d o  r~studiadas por Dominguez Ortiz 
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de mero acortipnñantlo ii 1)on Juan, camino de la Corie, no fue un c j h i t o  <li, 
rolunkarios ciidii ics,  Fino un ilcstacamento, facilitado por (:I virrey, de tres 
compiiñias de caballos ,115 la guarnición de Barcelona, del ejército real, entre 
la que el Priiicipe tenia muchos par5darios. Rarcdona dia n Don Juan  más en 
la iniencióri y dcseo --*todo,,-, que en la rmliilad efectiva. 

Ei1 consxucncia si bien Barcelona y ioda Cataluña coerlyuvaroii, m i i  su 
acogida y apoyo moral, al triunfo do Don Juan sobre Nithnrd, ésto no es cqui- 
viilente ii Ilovarlo al poder. Lo que:. ileciilió cn úliima instnncia a la Reina, a 13 
Junta de Cohicrno y a 10s Consejoz de la Corte a expulsar a Nithard fue la 
actitud del puehlo quo en Zaragoaa primero, y desputs en la Coric, se mani- 
festaba a favor del l’ríncipe y en contra drI valido austríac0 cada vez con mi; 
fuerza y viriilcncia. 

1’:s necesnrio pues disiiiiguir claramente la irnrJortancia real, las efectivaa 
proporciones del apoyo de Cataluila al golpe de estarlo de Don Juan de 1669, 
dc su im~iortancia simhólica. como .sinioma. 

Pensamos qut: al hnliliir CIC la intcrv~:nción i l c l  I’rincipado cn csio goll~t: 
de cstndo, Soldevila y tras &I Iiucna parto de la tiistoriogr&i, Iin proycctado 
quizis dcmasiado el graii peso dol catalanismo en la politica española dcl Ini- 
mer tercio del siglo XX sobre 10s iicontccimientos dc 1668-1669. Hay, i lc  otra 
partc, un importante matiz difvrmcial ,’litre amlioi fcn6menos: en c!l aiglo XX 
Cataluila pesa enormement,: por su propi0 pu(1i:rio demográfico y cconómico, 
en 1668-69 la preocupación que inspira a la Corte se clche en huena p r t e  no 
sólo a sus propias fuerzas, hastantc disminuídns por In guerra de 10s 1.2 años, 
sino a su vecinclad con Francia, tcmienrlo q i i v  i? repiia el inirnto dc 164.0 con 
lii ayurla de Paris. 

Esia rducción a sus justas proporciones de la intervención efectiva de 
Cataluña en el pronunciamiento de Don Juan de 1669 no obsta sin embargo 
para qui; podamos ver en dichn pariicipaci~ín, de acuerdo con Soldevila y 10s 
autores que Ir han seguido, un cierto valor simhIílico, de punio de inflexión 
MI las relacioncs entre Cataluiin y la Corto. 

aRsnor hau: hahlnr mudosn, el titulo dc oira do csiis comcdias a las que 
antes nos refcriamos, expresa bien esta opinión. Cataluña, .muda., bastanti: 
ajena hasia el momento a la marcha gencral de la Monarquia hispánica, litice 
oir ahora su voz en li1 Coric, p i .  pimimi vez, ;inic un poblema politico de 
relicve nacional. Alza su voz en apnyo de Don Juan y llevada dr  cse .amors 
por El que tanto temia Niiliard. 

iCui les  fueron las razones de esc a m o r s ,  las posihles causas del qioyo 
de Barcelona a Don Juan en 1668-69? Nay una a la que se nlude con reitera- 
ción y claridad tanto t-n las fumies como en la !iil)liografía especializada: 1.1 
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;igraclc:ciiniento del I'rinciliaclo i i l  hi jo  ell: l?clipv 1V p o r  i d  comporiamiento en 
su nn'crior cs:anci:i DII C:italnño, dt:  1651 ii 1656. Niicstrn rclcrencia, piginx. 
atrás, a esta gestión gubernntiva dc Don Junn nos dispensa de nuuvas alusionea 
a esta razón que es como el Zeit motiv de la actitud dei Principndo. 

Además, burna paric (li: la clarc: goliernanic catalana de 1668 d e l h  su 
carrera politica al de Austria, o habia estado al menos vinculada n FI, por lo 
que tenia iambiin razones personales ~ ~ i r i i  i:str :igr;idccimicnto. 

A la vista CIC liis fuentes ~ I O C ~ I I I I C I I : R ~ ~ ~ ~ ,  no CII honrado juzgar el apoyo de 
Cataluiia a Don Juan como movimiento de inspiración secrsionista, aurique 10s 
franceses estahan a la expechtivn. J,os m i s  conspicuus pariidarios del de Aus- 
tria hacia tiempo que servim con firlelidad a ¡:i Corona espnñola. Sin embargo, 
tambih contribuyeron al apoyo de Cataluña a Don Juan esa cierta tensión la- 
iente enire Barcelona y la Cortc: --agrnvadn momentáncamcntc: cn el virrcinato 
dc Osunti- y las rcivindicaciones persisicnies e m  la clasc Sobcrnanie r:nialana. 

Aunque no haya ninguna referencia explicita m 1:is fnentes a ello, p- 
samos que muy pr01~;ihlementc la clase gobernante catalana veria en Don Juan 
una esperanzn para ronseguir recuperar cl antiguo .TtaLus de 1l;ircelona y Cata- 
luña en las relaciones con la Cortc. Es muy significativo quc Pedra clc Monta- 
ner, quien hahía iratndo en vano de conscguirlo em 1661-62, fncra en 1~668 
uno (li? 10s m i s  influyenies prohombres del j u a n i m o  liarcclonés. 

La esperansa de recobrar el Rosellón con la ayuda de Don Junn pudo ser 
muy hien otrn motivación para apoyir a Estc.  

I':n toda la Monarquia se vincularan a Don Juan muchas ilusiones refor- 
mistas y 10s catalanes tenim ademis arpiracioncs pariicularcs. 

Junio a las ya citndas, en el aspec:o ecoriómico x: desral>a una rectifica- 
ción de la legislación lihrecambisin de la  p i z  de 10s Pirineos y tanto cl Con- 
sejo de Cienio como la Ccneralidad necesitaban la a~irol~ación de In Corte a 
las soluciones qui: hahían pergcñndo para sus agobianles I)rohleinas financieros. 
Tal VCL también el deseo de comerciar con América, que Fcliu de la Prña ex- 
ponc ya clarainente en 1683, fuera otra de Ins nspiracioncs qiie la clasc: gober- 
nante catalana confiabn realizar con Don Jnnn. 

En esta quinta parte de la Tesis hemos revisado hastn nhora la cuestión 
del alcance y motivaciones del apoyo que encuenira Don Juan  de Austria en 
Cataluña en 1668-1669. En el úllimo capitulo de estil parta, nstudiamos la mar- 
cha de Don Juan hacia Madrid y cl desenlace de su golpe de estado o pronun- 
ciamiento de 1669. Es un tema que Maura hn trntado ampliamente en <<Car- 
10s 11 y su Corte)). Nosotros presentamos una síntesis de ru información 
cotejándoh con la que nos proporciona J A ,  hiógrafo de Don Juan", y las 
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iiiunorosas fuentos douunimtales estudiadiis en Madrid (entre las que destacan 
las Ilnniadas .Momorias>> de Nitiiarrl, de la liibliotecs Nacional), y Barcelona. 

I)(!  oira parte, no5 intcrasn csta tcmática desde una perspectiva distinta a 
la de hlaura. Nosotros prestamos especia! atención a dos aspectos: a )  el papel 
qnc descmpeñó la Corona de Aragón en este golpe dc estado y las repercusiones 
que tuvo en d la ;  12) el apoyo popular y dc la opinión pillilica a Don Juan. Sobre 
ambos aspectos aportamos información inEdita y matizamos, en consecuencia, 
las opiniones dc Maura. 

1,a miiri:liti 110 I)on Juan CIC Ausiria y su cscolt:~ hacia Madrid tenia como 
finalidad teórica llegar a un aciicrdo pacílic:o con la Keina acerca de siis dife- 
rencias. Sin embargo, de hccho so fuc convirtiendo, al compis del acercnmien- 
to a la Coric, I:II una a m m  idoni clemosiración de fuerza contra ella y su 
Viilido. Don Iuan acali6 cxigicndo (lcsde Torrejón de Ardoz la destitución y el 
destic~vo ( 1 0  Nithard, y <:onsigui& i l i  propósito a finps de febrero. Por ello se 
ha halrlado de ~~roniniciamiento o golpe de cstado. 

La Fucraa dc Don Juan cstribó en quo supo encaheear un amplio frenie de 
oposición, suniii de desconientos y ;ispiraciones muy distintos, que recuerda a 
l a  oposici6n d c  la E'rondn contra Mazarino; su dehilidad, cn que muchos de 
ios que le scguían estahnn m i s  cn contra de Niihard que a favor de 81. En la 
coalición aniiniih;irdistn hiiy ssctores soci;ilcs muy diversos: 10s aristócratas 
desairados cn ($1 Iestín de oportunidades politicas y de prehcndas; 10s eclesiás. 
ticos, hostilcs a la Cnrnpañin de  Jesús muchos de ellos, y xcnófobos, que crean 
opinión p1'11~lica favorable a Don Jua, y prestan jusiificación moral ii su causa; 
10s militares, desconientos por las humillaciones y derroias extcriores e inquie- 
tos por lii rnlia dr cmplcos y de oportunidadcs que trac consigo el fin de la 
guerra; ,:I puchlo, ;igoiii~idn por 10s imlmesios, cscocido por la corrupción ad- 
minisirativa y maihumorado por el alza de precins. 

V I .  ¡)ON JUAN 01%; AiJSTlUA, I)]< VICAIUO I)$: L A  CORONA DE 
AIiAGON A I'RIMER IMINISTRO: CATA1,IJRA DEFRAUDADA 
i 1669-1 679). 

ISsia úliima p i r ic  (Ic la tesis, bastanit: brevt: BII relación a las anteriores, 
viene a constituir como un eliilogo. Culire cronológicamcnte el decenio que 
iranscnrre cntri: el primer golpc: de i:stario de Don Juan, de 1669, y su muerte, 
sicndo ya Primer Ministro de la Monarquia, en 1679. En todo este período 
Don Junn de Ausiria no cstuvo cn Cnialuñti pues no volvió a clla desde su mar- 
cha tiacia Madrid rn f c h m  dc '1660. 
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I'kta época, una CIC; l i ts  mis calamiiosas d e  la hisioria de Castilla como 
ha p e s t o  de rcdieve Doniíngnca Ortíz3', tiene en Cainluña, por contraste, un 
caria mds positivo. El Principido g o m  de una relativa esialdidad monetaria, 
(!e prt!cios y salarios; es posihlr que sc diera incluso un ciert.0 incremento del 
movimiento comercial del puerio de Barcelona, de acuerdo con 10s estudios de 
Regi$', Solirequés" y I:onianx". 

Maura trzi tratado con deienimienlo 1.1 dcccnio que ahora consideramos 
y ha rcaliaado una gran labor do acopio de fuentes documentales3*. Nosotros 
presenlamos iina sinicsis de sus trahajos, pero, siguiendo el hil0 conductor de 
nuestro esiutlio, considcrnmos las esperanzas que susciia Don Junn de Austria, 
su acccso al p0111:r y su labor dc gohicrno, desde la óptica catalana especial- 
mcnte, ocupindonos así dc l a  cvolucibn de las relaciones entre Cataluña y el 
gobicrno ceniral en esc periodo 

AdcmL de las fuentcs impresas básicas yzt ciiailas al principio de esta 
sintcsis, nos hcmos sorvido de las biografias de Don Juan de Austria y de un 
acnrvo de &~cumcnios de la 13ilBlioteca Nacional y del Archivo de la Corona 
de Aragón, importanic, a u n q u i ~  menor que e l  elnplct& en !a redacción de las 
oiras partes de la tesis. 

Hacemos en primer termino un breve estudio de Cataluña en la España 
dc la Epoca <!i: Valcnzucla. Dasde el pronunciamiento de don Juan de 1669, 
10s virreyes de Cataluña suelen ser grandcs arisiócratas, amigoa del Príncipe, 
y con expcriencia militar, aunquc ési:i no suele bastarles para vencer a 10s fran- 
CBSCS, en guerra con Ikpaña <leidr 1673 ii 1673. En consecuencia, el Rosellón 
no se reconquista. 

Continúa la cuantiosa cooperación económica con la Corona y prosiguen 
liis infructuosas ientativas por parte del Consejo de Ciento para recuperar el 
status anterior a 1640. Se sucle habiar del wneoforalismor de la época de Car- 
les 11, pcro quieis sca convcniente precisar que el statu quo que se mantiene 
I:S el vigent,: en 1665, no el anterior a 164,0, con 10 que las relaciones entre Ca- 
talufia y cl gohicrno cmiral que se dan ahora son muy distintas de las impe- 
rantes en la primera época del rrinndo de Felipe JV y antes. 

DOMiNGUEZ ORTIZ ,  A. .La eiisis de Caslilla on 1677.1687,,. En Rcvista Portoguem 

I<ILGLA, J. <<Els virreis de Calnlunyar. Barcelona, 1056. pp. 171-172. 
CIC Ilisiorb (Coimbra), X, (1962). pp. 435.451. 

J' 

J2 SOBREQUES CAI.LIC0, 1. Introduoeión $11 rr1)ieturi del hnfirh Consell Rorcelonir, 
\ .  XIX. ~nreelunn. 1965. 

J3 Vcr nolu 4. 
34 MAURA, C. sVids y rcinado dc Ciirlor iis, Y .  1. Mndrid. 2." cd., 1954. pp. 150-315; 

a~:or~or II ? ". 11. n ~ ~ i d ,  1915. compielu. 
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I T 1  segundo cpigrafc de esta ptiric 10 titularnos: <<Don Juan de Ausiria, un;, 
gran esperanzn para 10s males de bGqiañn>>. En 81 revisamos rápidamenic cua- 
les cran en opinión de los coetineos ,:sios tinlcs, y liis razoncs por las que se 
cifrahan en Don Juan &~ Ausiriu estas csperanzas rayanas en el cmcsianismor, 
termino empleado a partir de Maurn p r a  designar cse clima de inusitada es- 
pectación que rode6 al hijo de Felilie I V  

La venalidad, corrupción y !alia de justicia en ei gobierno de Castilla; 
la incapacidad de defensa militar dc la Monarquia; el malbaratamiento de 10s 
recursos de Indias que sólo sprovechan a 10s extranjeros y a d o s  que las go- 
bicrniln)>; la miseria y ci <<gcmido de 10s vasallos,, son nlgunos de 10s m i s  evi- 
dentes males que exponen las lucnics coeiincas. El país alcanzahn, por 10 que 
respecta n Castilla, la sima de su dc!cadencia y huscaba dcseqicradamente una 
figura en quien cncarniir sus ilusiones de días m i s  claros. Don Juan de Austria; 
hijo del Rey y dcl pueblo, con c:xpcrionci;i política y miliiiir, slogans airaciivos 
y bienquisio de la Corona de Aragún, fue duranie alghn tiempo esa figura. 
Cieriamenio, en comparación con el pícaro que hnbía llcgado a ser el nuevo 
valido d e  la Ikina --Fernando de Vdenzuela- ln talla de Don Juan resuitaba 
notahlc. 

Cuando en novicmhre de 1675 Carlos I1  llamó al gobierno a Don Juan. 
para cambiar enseguida de opiniún, &te dccepcionó a s u ~  numerosos partida- 
rius puts, desconfiando de 10s movimientos populares, no quiso Cer un dicta- 
dor rt:volucionario, ni inttmixr un golpc (11, furrsa. 

l’osteriormente estudiamos el victorioso pronunciamiento de Don Juan de 
Ausiria de 1677, Ilcvado a caho con el apoyo de una gran parir: de la aristo- 
cracia, herida en su orgullo de  cliise por el encumhramienio del advrnedizo 
Valenzucla. A la srevuclia de 10s (;randes,>, como la llama Lynch”, $13 le sum6 
la decidida actitud de Aragó” y de un importtinta sector de 10s miliiares que 
dio, esta YI:Z si, el triunfo a Don Juan,  quien cl 2 de enero de 1677 iniciaba en 
Zaragoza su segunda inarcha sobre la Corie. Cran parie de las fuerzas de Don 
Juan fueron aportadas por cahalleros y noblos aragoneses, y por sus antiguos 
compañeros do armiis de la guarnición dc Caialuña, mtre  10s que destaca José 
(le Pinós, nuo dc 10s lirlcres juanintas bnrceloncscs de 1668. I’ero si Arngón 
fue la base de pariidn y quicn proporcionó el ní~clco más compacto de sus se- 
guidores, el apoyo a Don Juan clealiordó 10s límiies regionales y h e  un fenó- 
meno nacional. 

. ~. . 

35 LYNCH, J.  ,dispnñ~, bn,i,, iOF A ~ , ~ I . ~ ~ . . .  >,, 1 1 .  H ~ ~ ~ ~ : ~ I ~ ~ ~ , .  im. ,,. :m 
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IMriéndosu ii esic: s,~guntlu pronuIicii;uniiunto, Tomis Valienic'6 ha hecbo 
notar que Don .Iuan llegó al poder por la fucrza, como 10s dictadorcs modernos, 
y no ~ m r  la pcrsuasión, como 10s validos, y Lynch ha visto en EI la primera ex. 
perioncia ilrl r:iiidillismo". 

Finalmeníe, tratamos del gobierno dc Don Juan y el desengaño que supuso 
paro Cntaluña. Respaldado por una opini6n pública que le eqicraha con entu- 
siasmo, Don Juan de Austria fue, hasta su muerte acaecida en 1679, el amo 
de la Monarquia Católica. Pero el pretcndido <<Restaurador de Españax decep- 
cionó moy pronio a l  !iais. Qui& 10s aragoneses, que quedaron complacidos 
de las Cortes tenidas por Carlos I1 en Zaragoza, fueron hasta cierto punto, una 
::xcepción. 

CaValuña, no menes qui: cl resto de Esparia y tal v a  niiís, sufrió con el 
gobierno de Don Juan un amargo desengaño. A pesar de sus buenas palahras, 
don Juan no atendi6 seriainente a ninguna de las aspiraciones de 10s catalanes. 
I'ospuso el Rosellón a Flandes; dio largas a la petición de Cortes catalanas; y 
no devolvió n Barcclona ninguno dr 10s privilegios que desde hacía 25 añoi  
la Corona se habia reservarlo. 

En roalidad ei corto gohiorno de don Juan no supuso ninguna alteración 
iinporhnte en el S L ~ ~ U S  de las relaciones entre. la Corona y el Principndo. Si 
significó una desilusión dolorosa para 10s catalmes fue precisamente iJO'qUl? 

éstos deseahan un cnmhio que les retrotrajera a la situación anterior a 164,0, 
en el ospecio de autonomia política, y no hnho tu l  cambio. Tampoco parece 
que en el terreno económico la gestión de Don Juan en el poder trajera consigo 
novedndes favorables para cl comtxio  de Catdiiña 

Todo ello explica sobradamente la decepción del Principado, que se r e  
ilejn en 10s comentarios a la muerte de Don Juan que recogen las fuentes. 

Sin duda bnbia sido cxcesiva y algo ingenua la confianaa de Cataluña v 
de toda la Monarquia en quc un solo hombrc, por mucho que se llamara Don 
Jnan de Ausiria, solucionaria inmediatnmente problemas y males algunos d(5 

10s cuales se arrasiraban desde siglos. El hijo de Felipr 1V no fua ningún tau.. 
maturgo. Fne sólo un primer ministro a quien $11 iemprana muerte en 
1.679 d v ó  quizis de un mayor d e s e d i t o .  Pero si sc cspernha demasiado de 
é1, é1 niismo con sus promesas faiarcs fomenti, interesadamentc csta esperanza 
desmedida. Por d o  SP Ie cantó: 

'6 

'7  

TOMAS VALIENTE. I?. s1.u~ Validos an In Monarquia espafiola dc l  siclo XVII.. Mn- 
clrid, 1963. p. 32. 

LYNCH. 1. op. ~il., p. 346. 
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aCuando ?e vio solitari0 
fue del puehlo amante tierno 
pero en tomando el gohierno 
hiao todo 10 contrariou, 

Y la copla sigue teniendo sentido si sustituimos en ella pueblo por Ca- 
taluña. 

Con todo, annque no se hicieran en el país esos casi milagrosos cambios 
que tanto se anhelahan, Don Juan trajo consigo una mayor honradez en la ad- 
ministración y unos ciertos aires reformistas que parecen de algún modo pre- 
ludiar el clima del XVIII. 

La VI1 parte de la tesis c i t i  constituida por las Conclusiones, las cuales 
hemos procurado recoger en esta síntesis. 

Finalmente, preseniamos un Apéndice üocumental de unas 140 páginas, 
que incluye en orden correlativo una sclección de documentos -inéditos prác. 
ticamente todos ellos-, correspondienies a las distintas partos de la tesis. Pro- 
eeden de todos 10s centros donde hemos investigndo, ya ciiados con anteriori- 
dad, pero especialmente del Archivo de la Corona de: Aragón y del Archivo del 
Instituto Municipal de Historia, de Barcelona. 

Inclnimos en este apénclice una relación de cerca de 200 documentos de 
legajos del Consejo de Aragón, de 10s años 1652-1679, ordenados cronológica- 
mente y con indicación de 10s temas dc que tratan. Pensamos prestar un ser- 
vicio con ell0 a otros investigadores que se interesen por esta época. Insertamos 
también una relación de miemhros del Consejo de Aragón, elaborada con 10s 
datos de consultas correspondirntes al periodo 1652-1668. 

Una aclaración final: puede qorprender que hahle sistemiticamente de 
Don Juan de Austria, en vez de Don Juan José de Austria que es la denomina- 
ciÓn m i s  usual quizis en la historiografia. La razón de esta preferencia perso- 
nal es clara: a 10 largo de mi investigación he encontrado siempre en las fuen- 
tes el primer nombre y tan sólo una vez el segundo. Respeto de todas formas 
la opinión de 10s que, para disiinguir más fácilmente a 10s dos Juanes de 
Austria, denominan Don Juan José al que nos ocupa. Sin embargo, con la aco- 
tación cronolágica que figura en el titulo de 10 tesis se deshace iodo posible 
equivoco para una persona algo informada de la historia de España. 

* i +  
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Para terminar, sólo me queda agradecer -también en esta breve sínte- 
s i s  a todos mis maestros, colegas y amigos sus palabras de estimulo y, espe- 
cialmento, al Dr. Vizqucz de Prada, director de esta tesis, sus valiosas orien- 
taciones y sugerencias. En otro nspecto, me complace reconocer la ayuda que 
me han brindado ei Patronato de Igualdad de Oportunidades, primero, y el 
Consejo Superior do lnvestignciones Científicas, posteriormente. Por  Último, 
tengo una deuda de gratitud iambién con el personal de 10s Archivos y Biblio- 
tecas donde he irabajado, en ei que he encontrado siempre una amable cola- 
borncián. Sin su ayuda y la de todo ese incansable equipo que la mecanogra- 
fió. esta tesis no hubiera sido una realidad. 





Reflexiones sobre el escribir: 

A propisito de Henry MillBer 

FRANCISCO J. DlAZ DE CASTRO 

INTKODUCCION 

Pluralidad de l a s  lecturas criticas 

Cuando l a  reflexión crítica se aplica a su ohjeto, sea éste inieloaiutil o 
artistico, puede canalizarsr: por muy distintas vías. La evidencia de esia afir- 
mación la proporciona unit simple ojeada al panorama de la crítica lii 
coniemporánea. Un mismo objeio de estudio, de Icciura, puede scr con FI 'd ern- 
do partiendo de ieorías muy diversas -analiaar las csiructuras de 10s eposi- 
bles de la criticar requeriria una Teoria (le la teoria-., y , por tanio, dc hi- 
pótesis de trabzijo muy (lisianies entrc s í ' .  

Por otra parie, es tambiEn evidentc que lo cspecífico de la Iccturzi rcfle- 
Xiva de una obra -pues un lector ix, al fin y ni cabo, el críiico- -', vienr dado 
por las caracierísticas de la propia obra. El prolilema dr  Li ixítica litcraria co- 
1 m  ciencia estriba prixisamenic en la individualid;irl de sus oLjoto;. quc nuncLi 
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permiten la creació" de estructuras teóricar generales iiplicables ii su estudio 
concrero, unii sistcmaiización Jo hastante perfecta como para considerarse ver- 
daderamente científica: siempre hay on algo más que singulariza a cada obra 
y obliga a una lectura critica espccífica. Esto es 10 que para Todorov, por ejem. 
plo, es un punto rJe partida esencial, al  reconocer la necesidad de cgramáticas 
especilicas,, de la narración', que no pueden aplicarse con seguridad m i s  que 
a un caso concreto. La definición del propio 'Torlorov sohre este punto es bien 
clara: 

<<Todo clerneiito tcxtual cs significntivo (10 que eunvicrre en caduca l a  di- 
,I C" fondn y f"urma), mils c. 

po,~r.i 5c1 <ierinitivn. 

significociunes no sm1 do igual impur. 
lalleiil. Ls lccllrru CUllSihte C I I  elegir. ~"ecirumcnlc, PierlUB puntos privilogiu. 
clos: 10s IIU~OE del tejido ... Asi sc explica qui: la leclura no w una cieneia 

rrn,rridos 'lul pncdm hacerso o trO- 
v,:a <I#. ,,lli, <>1,r,, /o11 i,,,~""~~~~l,l,,~j,~. 

1.2 otro factor entpírico que se presenta bajo el signo de la pluralidad en 
rclación ii la aprehcnsión de la obra, y, claro está, a la crítica, es la subjeiivi- 
dad del lector y las distintas posibilidades cosmovisionarias de éste. Pues la 
lociura, a pesar de la olrjetividad ilc lo dado por el texto, es un acto subjetivo 
en cuanto que es  un <<YOx quien io rodiza y da sn acousentimienio)> para en- 
trar en el jucgo lingiiístico que le proponc el autor, o, e n  palabras de Carlos 
Rousoiio, para pasar a ser co-autor de la obra5 

I'artientlo de esa pluralidnd de 10s posibles cn la lectura critica de la obra 
liicraria, prciendo justificar la elección de una hipótesis de trahajo que per- 
mite la aproximación amplia y abicrta a la producción de Nenry Miller: la dc 
quc ioda su obra es voluntariamento nna tradncción simhólica de su experien- 
cia, (li, alo vivido,, concepto clave ~ Y I  la crítira sartriana, a través d e  una es- 
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critura que se nos d i t  torrcncialmentt:, iiiiii cscritura egocéntrica y deliherada- 
meiiir: neuróiica. La valides <li: es!a Iiipótesis sólo pueden sancionarla 10s 
rcsultiidos 11,. uiiii profund;i invastigaciirn, de la qui; estas páginas quieren PIT 

iin prim,,r  cshozo II plan de twiiajo. 

* * *  

Hmry J'liller: I,n mcritum iieu,rriticn de  ui!, niarginado. 

CI 1 h e  themc is myrclt, iintl LIK: niirmiur. or the I I C ~ U  ( .  . . )  is als0 m y s e l f . ,  , 
I don't CISC ahcrues, inairlc~nially.  riem dil I ivrile ncivcls. I : lm tlic liem anc1 
Ihc book is mysdfn6. 

,, 

1 ~ s  historia. de l a  Iiitmtiura nos titmen acostumbrado, II grandes omisio- 
ries y a grandes ri iios. Por lo qui! rr:specta al caso de I-lenry Miller, podemos 
Iui lhr  de un proccso recesivo-extensivo de esie iipo. Habitualmente las histo- 
rias de la litcmiura, que rcspondeii al gusio del lectorado conteniporáneo a 
dlas  cuando SI, irata de 10s escritorc3 úliimos, s u ( h  incluir inmediaiamente 
ii iodos aqudlus escritores, cuyo calidari no se iliscuie, que reúnen las condi- 
ciones lúdicas requcridas para su  aceptación por  una deierminada cultura o 
moiucnto hisiórico. Por cl contrario, aquellos oiros que, diríamos, subterr' anea- 
niciiic crenn universos literarios a cspaldu o al IIlRIgtn dc csa sociedad o mo- 
rncnto bisiórico, quedan oculios durante cierto tiempo por la Rmoralidad cul- 
turab de esas inismas circunstancias ,:sliacii)-trmporali!s, que 10s relegan al 
silencio. Son loa escritores .malditos>> quo, a lo liirgo dc la hisioria, cada mo- 
mcnto y cada culiura han ilejado atrás y que han d e l d o  ser rescatados por 
generaciones posteriores cuando su opcrntividad sobrc la soriedad, sobre el 
pensamienio, han quedado ya desplazarlos por el paso dc esas coordenadas 
inlierenics a iodo produc:o <:diural .  Sor1 iiquclloa qui: im cu iiempo han sido 
el centro de la iiicomprensión y dcl olvido, y que, mucho mis tarde son resca- 
iados rldiniiivamente, cuanclo 10s últimos trenes se les han escapado. Pense- 
mos en los rrescatesa efectuados por la literatura del siglo XX en la obra de 
Sade, I.,ichtcnbi:rg, Gralihi:, Ducasse, y tanios olros. Los porqués difiercn mu- 
cho en cada ciiso, seria ncccsario su estudio concreto para weriguarlos. Lo 
que txisie de manera cvidcntc cs el hecho dc su marginacihn. Y,  .;in embargo. 
buena parte LI,: las creacioncs gcniales ha naaido fruto de iina marginación. 
Si hirn en ocasiones c1 gmio iirne !ur prnpin, y SF revela a h  R pmar de todos 



80 ITiANCISCO I .  DIAL DE Cr\STIiO 

10s esfuerzos do las jt!rarquías in~cleciiinlcs de la +oca, las mas de las veces 
el h a c u e r d o  artista-societlad es  mucho m i s  profunclo, y ésia obliga a pagiir 
el trihuio dcl silencio. Silencio, por lo tanto, fruto de dos factores: desacucrdo 
hncia t.1 u t i d a  por par:,: CIC la pcrsnnnlidad Iiistórica dc una snoiedad concrc- 
ta, o, por el conirario, autoaislamienio por parte del individuo -factor biva- 
lcnte en el c : > ~  dr Millc--. Iln ambos casos, la relación individuo-socierlnd 
frustra las posihilidades de cxprcsiún del escritor, o del artista en general. 

Es el cnso de Henry Miller, autor que cn nuestros dins está siendo objeto 
de un descubrimienton por parte dc 1;i crítica litcraria de iodo el mimdo, y 
que hasta hace hien poc0 era literatura <<prohibida>> en buena parte de liuropa, 
y, dcsde lucgo, cn l os  Estados Iinidos. Con Millcr, por lo tanta, se ha operaclo 
es!e procoso recesivo, de un lado, duranis, aproxirnadamente, treinta años, y 
luego, cuando las circunstancias culiurales occidentales han carnbiado, se ha 
pasado a efectuar un rescate en su persona y en su obra. 

En Henry Miller se encuentra con inesperada pureza y derroche de ima- 
ginación, la expresión dinimica del cosmos caótico que cs el origen de la crea- 
ción ariísiica, la búsqueda de una autoexpresión iranscendenie al contexio his- 
trico del escritor. Henry Miller hace de su vida expresión artística y bdsqueda 
do sí mismo, creando un inundo simbblico, clave de SII particular búsqueda de 
autocxpresión, y fruto, indudahlcmente, de una cosmovisión cgocéntrica en lo 
ariístico. Es escritor quc iraza con su escritura el Ialierinto caótico de la ima- 
ginación en ircince de reflexión aciiva sobre ;i mismia, ofreciendo con s u  crea- 
t:i3n la enlrada en un muiiilo iinaginario que el propio lecior deberá rre-crearr 
a lo l ~ g o  de su lectura'. 

En términos generales, diríamos que Millcr escribe a lo largo de toda su 
producción una autobiografia inrnediaia, paralela a la vivcncia, como es el caso 
de Tropic of Cancer, o bien una recreación de su pasado -a la manera prous- 
tiana, y con un sirnbolismo similar en el conccpto de eticrnpo perdido>>- a 10 
largo de la cual se radiografix li, sociedad noricamericana contemporánea hajo 
el tamiz de una imaginación -imhólica cósmica, y dcl flujo incesante, enorme, 
CIC un lenguajc quc fluye casi autorniticainente creando y dcsarrollando imá- 
gcnes en muy alto grado surrealistas, .~ierson~lizadoras~~ de  lo objetivo. Socio- 
Iógicarnenie, la obra de Henry Millcr se nos parece como expresión directa de 
la dinimico d e  unit personalidad i:n la frontera del conllicia a qne nos refe- 
riamos m i s  arriha: un d e s a c u d o  radical con la sociedad que le rodea, debido 



XlONES 50111(1~ El .  I;SCRIRIII: A I’ROI’OSI’NI IDK HENKY MILLER 81 

a la alicnación, a la masificación del hombre de las ciudades norteamericano, 
y ai  impulso de rcchazo producido por la frustmción de no poder afirmar unti 
individualidad fsrn:e A 10 coleciivo. 

En Miller se da una extrema visióri de la alienación de la época. cuya 
cxiiresión ser6 Ili:v;ida a l  ierreno de lo irracional, mauifestando asi la perso- 
na1idi:d ncuróiica Iiberula de las irabao de la vida convencioiial. La ohra dr 
Miller revela, aunque desordcnadamcnie, la woiución de su personalidad, a 
pariir del nioincnio de crisis consigo mismo y con el ambiente que le rodea. 
Esto es lo quc vemos exprcsindose en .Tropic of Caucer,. A continuación, la 
mayor parte de su obra s i r i  un invcsiignr en torno al d iempo perdido),, 
cuando no una expresión autosatisiecha de la nucva forma de vida. Todo el 
camino recorrido es la narración de una lucha e n  cl scno de la muerie,, como 
refiala el propio Miller, que se desarrolla cn 10s tres volúmenes de <<The Rosy 
Crueifixion,, la rcrucifixión de color de rosa>,  con esa mezcla de burla irónica 
y apocalipiicisnio que es casacterística de su cosmovisi6n. 

La lucha de Henry Miller en el ierreno de la escriiura persigue íuiica y 
exclusivamente un fin soteriológico: Rliller quiere accedcr a su liberación, a 
una nueva forma de vida que le satisfaga, y quiere buscar las coordcnadas, lwi 
causas de su exisiencia en ei pasado, siguicndo como método el fluir de la con- 
ciencia y de la memoria, similar en sus presupuwios a1 de wi lri recherche,, de 
I’roust. 

A 10 largo de toda su obra nos repik iur:ansablemcnte eca premisa prime- 
ra do su iahor: que la finaiidad de io quo t!scri~ic nace y muere en la escriiura 
misnia, en sí mismo como objeto de su obra literaria, puesto que avivir es  ex- 
presnrsc>>. La autorrealización humnna d m i r o  dc la OIJT;~ es e l  reflejo necesa- 
vio de su autorrealización a traves de la escriturti. 

Mediante ei monólogo interior, la narración surrealista, la visión evangé- 
lica y apocalíptica, Millcr pretende decir, a sí rnisnio y al hipotéiico lector, 
qui& es él, culles son las causas de su consmoviaión, de su marginación volun- 
taris, y ,  naturoiniente, cómo saivarse a sí rrii~i~io en ei torbeilino caólico de ia 
vida que nos describe a iravés de su óptica personal. La vida, la liheración de 
las neurosis creadas por la civiliaación norie;iini.ric;ina, el individuo, serin 10s 
valores fundamentalei d r  su filosofí;i. 

Coino decimos, la finalidad úliiniii dti *LI o l i c a  no es la de ser Icída, ni 
tampuco l a  de proporcianarie el Bxito como escriiur, siuo la de  llegar a una 
salvacibn personal, humana, podríamos llamarlii ierrcstrc, ii través del cono- 
rimiento de sí mismo, como homhre que crec que t4 Único valor que posee e i  
su propia vida: 
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,*Sé 10 que signiliea sor litimilno y 12% dcbilidud y la fuerra quc el10 supanr. 
Sufro con este conocimiento a In voz que me recreo en 61. Sí tuviora in po- 
sibilidad de ser Dies, m~ negaria. TarnbiCii me ncguriil a ser estrolln. si se 
imu ofrraicra IB posibilidud. La mis maravillosa oportunidnd que nos ofreeo 
01 rnundo FZ la <IB ser honilires. Ahvrcu todo ei mundo. Incluye la coneiencia 

(Tropic of Cnpricorn) 
<I,! la  mll<.rtO que ni rir,uicru 1x0s posccl. 

Ida transcripción de este parrafo, expresión clara dei contradictori0 mun- 
do simbólico de la paiabra de Miiier, muestra una de las características m i s  
acusadas del artiska que se automargina de la sociedad en que vive: Individua- 
lismo. Hay una toma de conciencia respecto del choque con la sociedad, natn- 
ralmente conservadora -y específicamente puritana, como la norteamerica- 
na-, pero esta toma de conciencia uos lleva :i un humanismo existencial 
extremo: ei individnalismo. Ei cgocentrismo del escritor es el que le impele en 
la mayoria de 10s casos a crearse un mundo a su medida, simbólico por 10 
tanto, y bajo este enunciado es como entraremos en el estudio de Miller, pues- 
to que es su principal característirx. 

,<Mi gran fracaru cuc como l a  recup"mcidn de I R  elperieneis de 18 mza: 1"W 
que atasearrne dc conocimiento, cornpreiider la futilidad de todo, hacerio to- 
do pduros, desespcruime. y después bajar la caheza, bormrmo, por os¡ decir. 
10. pnrv recuperar mi autenticidnd. Tuvc que llrgnr ai borde del abismo, y 
OntOnceS dar un salto 8 oiegns.. 

i Wisdoai of rhe Heart )  

A partir de esc salto a ciegas, Miller empieaa EI encontrar el camino de su 
iiberación. E1 cordón umldlical que le une ai mundo, la moral, ha sido cortado. 
El hombre no exisie. Se trata de un ente más, como ei vegetal o la piedra, co- 
mo ei animal, que en su actuación no duda en someterse a Las mayores humi- 
llaciones puesto que la escala de valores morales a 10s que se encontraha unido 
no existe, no .dehe. existir. La personaiidad neurótica se apodera de sus nor- 
mas de conducta, y ai soltar las amarras, Milier dice que halla su expansión 
como ser. A partir de su ruptura Miller se considera alguien que no existe ya, 
o existe sólo en función de sí, y logrado de esta forma ese distanciamiento, 
será capaz de narrar su historia desde una ohjetividad personal, a io largo de 
un continuo monólogo interior: 

,xTnn prentu ui ini propia vu% quedé onenntndo: el hecho de que fuese uiix 
VOL difcrente, distiniu. ilniea. me SOS~UYU.  No me impartaba que 10 que e$ 
cribin ce c t m s i t i r ~ i i ~ ~  m d o .  Rueno y mal" qiiediimn fuera de mi voeabu- 
lilli">>. 

(Wisdoia o/ ~ b r  Imn) 

Y es así, con la autosaiisfacción de haber encontrado su voz, como empe- 
aará a desarrollar sti extensa obra, preocupado siempre por el poder evocador 
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de la palabra, -que algunos críiicos de Miller llaman parloteo--', y por alen- 
tar ese impulso vehemente de decir, que le impide lograr una vcrdadera auto- 
critica. 13 mundo es transformado a su propia medida para que pueda tenor 
cahi& cn la obra. 

* * *  

Pi ira  acercarnos a UII conocimienio d e  la obra de Henry iMiller resulta im- 
prescindiMe conocer aquellos datos biográficos que determinan en el tiempo 
y en el espacio la dinámica intelectual que se advierte desde la primera página 
de bus liliros. Posteriormente examinaremos cómo se insertan determinados 
hechos de su vida en la problemática de la obra, a fin de llegar a una visión 
clara de su escritura simhólica. 

Iiernus diclio anieriormente que cn Miller re da muy puro el fenómeno de 
trunsformación de la realidad hisiórica personal en escritura. Las coordenadas, 
10s datos significaiivos de PU vida son, por 10 tanto, necesarios para la com- 
prensión de su obra. 

i'k 1)reciho LOIIBV en cuenla que a io iargo de una primera clapa de PU vida 
existc un proceso de descuhrimiento, siempri? ii nivel personal -y por eso su 
expresión será simbólica--, de urla rcalidad que le repele progresivamente. El 
final de este proceso es a la vez una agonia, como dice B1Scker9, y un total des- 
acuerdo con las normas de conducta que I e  rodean. EI principio de una segun- 
da etapa significa, como acabamos dc vcr, la ruptura con iodo 10 que anterior- 
niente Ic unia a esa comunidad: rupiura familiar (divorcio), y ruptura social 
inlmntlono de su trabajo). Ruptura que es principio dc una actividad respon- 
sable con" sus ideas: intento de expresar ese mundo del que se ha divorciado 
espiriiu;ilmen:e y fisicamenie para enconirarse a ai mismo. Vemos que el pro- 
blema se planiea en un plano subjetivo; Miller escogerá la expresión por medio 
de una escriiura simiiólica que inicntn tejer una trama. ya cerrada en el tiem- 
po, a 10 largo de rniles de páginas. Cualquier tema de su obra se plantea mul- 
iidirnensionnl, se nos ofrece en múltiples direcciones. El intento de aproxima- 
ción i i  su obra nos lleva a enconirarnus inniersos en una continua narración 
que, como una laberíntica tela de araila, dificulta las ciasificaciones prefabri- 
cadas y nob adcnlra en un mundo desgmrado, ardiente y comprimido del que 
ri:sulia muy difícil salir. 
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1*:1 proceso de entrada en su rnueva vida,, en palabras de Miller, se ex. 
tiende cronológicamentc dcsde 1924, momento en que abandona su trabajo, 
has!a 1930, año en que inarcha a Francia, donde comenzará la redacción de 
sus primeros lihros y una vida miserable y alegre. Este período esii descrito 
en las aproximadamentr: mil ochocientas páginas del ciclo eTh.e rosy Crn- 
cifixionm . 

(L.. uno no evmbia eompleturnentc tan pronto. Quicru e 
seguro. Pcro antes ho dc conseguir recogcrme en mi mismo ... Yo ya no 
quicro otro trabajo, quicro unas vacaciones definitiva. Quiero estar solo 
conmigo mismo para YCT qué pssa. Apcniis m c  ~ i i n r i 6 ~ 0 ,  dc la I ~ I I C T I I  en que' 
v im.  Estoy Iiundido. Lo $6 todo robro ios dem& y nada soim mi misrnoj>. 

A partir de esia decisión dc abandonarlo todo para escribir, para pensar, 
cs cunndo Miller intcniarh empezar a expresar las causas de sn fracaso y del 
fracaso de toda la socieilad. Inicia una voluntad de misticipmo existencial des- 
tructivo que sólo puede ierminar en una voluntaria y definitiv.? marginacirin 
que los críticos sociales tienen qur  llamar alienada. 

(Sema, p .  189). 

l.--LA REALIDAD HlSTOKlCA DE HENKY MILLEK í 1891 J 

EI primero 1 i ~  10s datos fundameniales cle su vida, qne Miller recrea con 
especial delectación es su infancia y primera jnvl-niud, vividas en las calles de 
New York. La vida en las callcn y todo lo que ello comporta: actuar, pensar 
en medio de una muchedumhre anónima, iener contacto con todo tipo de filo- 
sofias de la vida, con personas de toclas las naciorra1idade:j. Divcrsidad de vi. 
das en el contorno de una sola vida común. Muy fuerte el impacto que marca 
a Miller y profunda su huella. Para i l ,  esta frase clave en su sistema creativa: 

1x1~ que DO e ~ t 6  en medio de la callo es fulso, dcrivado, FS deeir, litcraturai 
(Rlack S p r i n g ) ,  

es una idea fija que determina su manera de escribir y que le hace repetir: 

"yo " O  soy "I1 liternto, 5oy un escritor>>. 

Nacido en la calle, criado en las calles dc New York, Miller es a 10 largo 
de toda su vida un hombre urbano; un homhrr rurhano hasta la médulan, co- 
mo dice Rlocker. Miller mismo lo reconoci>: 

<,De 10s cimo a 10s dicz fueron 10s afios rnis impurtanles de mi vida. Vivia 
en las  alle es y adquirí cl tipieo espiritu do fangitor umcricano.. (Cosn~olo-  
gicol Bye, p. 4 6 5 ) .  

Descendiente de inmigrantes, vive en una zona en la que todos son ex- 
tranjeros. Esto es decisivo en la forma peculiar de ronsiderar como <des& 
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iueran su país. Es el Disiriro Catorce, u n  l iarr io miaerable, en que iodo tip<' 
de descchos dc! la vida está liermanedo por unos laaos coniun~s lior >u coiirlia- 
nidad: miseriit, suirimianto, dcssrraigo, crucklad: mczcoliiwa CIC normns <I,. 
vida que se i n o n i l i r ~ s l a l r  c m  esa ética t i t n  concreti, q n p  npnrmx reilt:jada en las 
oliras de Miller. 

;.@é podríamos destacar como d c c t o s  de csa inilncncia? I,o Iwmoi cm- 
pcmilr, a st:iialar: Egocentl-isrno, clewrraigo, c>scepticisrno. Tcniendo en cucnta 
qui: Miller cs  u n  cscriior, u n  pensador. ;timque n o  scii un filósofo, d o  se le 
ofrscm dos posturas: adhesibn a una iuclra mcial, i i  on compromiso cor! otros 
honilires en sus circunstanciaa, o Irilsquech d u  lilrertad individunl, lihre de ata- 
~luros  con cualipics idea. 1.l espíri~ii Imíctico dmirrollxilo en 10s i i i ios  de lucha 
individual contra 10s h i n i s ,  le lleva a escogor la segunda. Así pues, la espre- 
sión clara dei espíritu milleriano será a 10 iargo de iiu vida la de un exiiicncia.' 
lista, un individualista, cuya ambición, cuya mcta, sea el logro de la liliertad 
toia1 frente a 10s otros: 

i.Naller nsaido <.,I li, usl le i i g n i h i  errar ,od:, l i ,  vida, ser l ibrc. Significa 
acckientc e incklcnte, drama, rnovirnieatu. Significa, pvlizuliirinentc, fantt3- 
sia. Una ummoniii de acontecirnientos irrcicvantes que dan n i iwstm w p  
l,,*l>,lPO ,,lli, ,.,Tlil"d metuf is ica.  En la d l e  sr "I"""'1:~ 1" / ,UP so11 Ic;,l,,Lcnlc 
Ihs swcs liiiiiiiinus: d e  utro rnodo. o m& adolnntc. uno l i is i twcn1a~~.  (Blacl; 
Sprhp ,  1,. a I ). 

A 10s diccis6is añop, en 1907, abandona el liarrio en que hahía crecido 
para p w i r  a una zona algo más acomodada, donde 5us padree instalan una saa- 

q u e  la vida de Miller v a transcurrir lior derroteros distintos. Sin 
emliargo, ,:I caos que ya llcva dentro, su impaciencia por vivir, ili disgusto sin 
rostro contra la sociedxd, se van afirmando muy deprisa. Abandona el colegio, 
trabajii en cualquier emplco que se le presenta, hugt: dc su ciisn con una mujer 
de cuarenta años, lae incansalilrmenie, dcsordcnadamenic, todo tipo de lilrros, 
desde novelas de aveniuras liasta libros de filosofia. De vuelia a casa, comien- 
zit a rscrihir con rl mismo drsord~:n quc lialtia empeaado a pensar. 

IProbnlllcmcnlo I0 , , T i l l l P I U  <[,IU h y a  eserito Iuerv C" la tien,la de mi I""lre 
- . < / \ I  I h g o  cnsnya sdm: PI ccAn~i , : r i s~o~  de Nirtriehe-. Solin escribii carta5 

s ,nis ernig"s, C i l l l i l i  dc ,:ui, y Ci,lC"C"tll pigina.. swbre todo I0 q"e 
cx is ie :  clan curtas humorirti y a l  misrno tiernpo, lmmpomrnente inteiec- 
rualess. (Cosmological Eye, p. 36i). 

A finales de 1917 es reclamado por el ejército, pcro su destino en la gue- 
rra seri muy diferente al de otros fuiuros escsito , 10s componentes de la 
(;ener;rción Perdida: In Secretaria de Cuerm de:  Washington. Esta estancia en 
la capital de Norteaméricit le hacr conoccr un poco m6s de cerca el funciona- 
mien:o de la hurocracia, dal qur halilar6 ~:siensamcnic en Tropic of Capricorn. 

Se casa nada m6s terminar la guerra con unit pianista con la que hien 
pronto empezarán las dislmtas. El eqiíriiu rehelrlr, individualista de Miller no 
acepiari csa Iirimrra prorlia quv 11. prpcrnta c1 matrimonin. 

t o  
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Si en 10 familiar el fracaso se inicia i t  10s pocos meses rle su matrimonio, 
u11 10 social es inmcdiuiamcnte después de quedar iibre de sus ohiigaciones mi- 
litares. Busca irahajo por todas paries, pero es incapae de mantenerlo por ese 
mismo espíritu de insumisión q u r  arrastra dcsde sus primeros años: 

,xCasi t i in pronto como era eontrutodo nic despedian. Tenia sufieionto inleli. 

no porque Iuese un idealista, sino porque cm cotno un reflector quo ibs i, 

manifestar Is eitupider 3 futilidvd de todor. (Tropic o} Cnprieorn, p, 78). 

Esa situación se prolonga durante dos años, llasta 1920, durante 10s que 

gencia, per" i n s p i r h ,  <lcsronii;lnra. Por todas partes fomcntaba In disco&ia, 

Miller realiza toda clase de trahajos: 

<~:\unquc IOI cmpleas abundabat, entonceSI yo siempre estabs sia trabajo. 
Oeupl: innumerddrs pucstos por un dia, y B menudo p r  monos. Entre ellos 
10s siguirnicr: lavaplatos, ayudante de re~taurante, monsajem, sepaliurem. 
cnesrtelador, vcndedor de libros. moro de hotel, eneargado de barra. von- 
iledor do licores, dnctilógrufo, operador de miquinas de sumar, biblioteca- 
r i ~ ,  cstadigrufo, a s i ~ t e n t e  s~ei i l l ,  mecinieo, ogcnie de seguros, I ~ C O ~ ~ C I O I  de 
busuras, ordenunxa, socrctario de uo evangelista, estibador, guarda de tmn. 
vías. instructor de un girnnasio, repartidor de leehe, portem de cine, etc., 
ctc.n. (Coamofngicul Ep, p. 367) .  

En 1920 encucnira un Irallajo fijo como jefe ric personal en una compa. 
ñía telegráfica, la .Westeru Union Telegraph Companyx 

La rCosmodemonic Company),, como la llama, constituye para é1 un lugar 
privilegiado desde el que contenipla el panorama del microcosmos neoyorqui- 
no, con sus miserias, BUS niasas de poblac ih  de todos 10s orígenes y rams en 
busca de trabajo, alicnitdas por su condición humana aniquilada por la gran 
Ciudad. Votimos cómo Miller retrata aquellas imágmas: 

rl)cde mi pequeño sitial en Sunset Place tenia una visió" a vuelo de pi- 
jaro. do toda la sueicdad americann. Era como una piginn de la guia telc- 
fúnica. Alfabitieaincnte, numiriciuncnto, estadirticamente, tenia un sentido. 
I'cnr cusndo 1" miraha de ecreil. euando exsminobn las piginas sepandamen. 
I<:. auundo exuninsba a un individuo islvdo y 10 que Jo aconstituia, el sire 
que respirih,  10 vida cqw Ileuaba, 10s ricrgos que corria. se advertia dgii 

crit peor que mirar dentro de un vo ldn .  Podiais ver Ioda Iu vida nmerieil- 
UB. eaonómieu, politica, moral, espiritual, aitistiea, estadistioa, patológioa. 
I'srecia un enoirnr e h a n m ,  e n  un mieinhro inúti ln.  (Tropic o i  Coprieoni. 
/,. 1'2). 

Con la entrada de Miller en la Compañía Telegráfica, empieza a manifes- 
tarse su reheldía ante la vida condicionada por una estructura económica, po- 
lítica, moral, que, como hemos dicho, le frustra cada dia un poco más hasts 
que sohrevienr la explosión dr sti Imsonalidad. 

Lun bai" y miserable. ton profundnmcntc deJeqerante y sin sentido. q"e 

aEl ristenin COLFIU estaba tiw p d d d o .  emu t a u  inhumano, tan wciu, IUI 
desesperdarnana comupto y complica~lo. que ae huhiera neeesitado un geniu 
psra dar o nqucllo un sentido o un urden, para no hablnr L la bondad hu- 
msnn D de la consideración. Yo estaha eontrr Iodo el sistema godrido de 
AmErieo. corrompido dr pontn i, puntan. (Tropic  u/ Cnprirorn. p. 2 9 ) .  
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Así define Miller su postura ante la sociedad en que vive. En esa dura crí- 
iicn que lranscribimos queda de ruanifiesto la marginación voluntaria que se 
producirá al cabo de cnatro años, en 1924,. 

Por otra parie, el distanciamiento de esa realidad histórica y la visión tan 
niarcadaniente subjetiva que Miller expone en sus libros llegarán a darnos lar- 
gns descripciones simbólicas, recurriendo a las imigenes del caos y de la ties- 
trucción : 

rUu pronto tudiis Inr luces d o  la ciudad su iipagan y las sirtmas lanzan su 

cuerpos clastroaados vuelan por c l  aire. Buy electricidad en t d n s  partes y 
songrs y nstillas, y ultavocos. Los hombres que se crunan por 10s vires cstdn 
llcnas dc :alegria, 10s de a h j o ,  gritiindo y bramando. Cuando el gas y las 
l l i i i na~ him ilevomdo t d a  la carnc, eomienra la danzu de 10s esqueletoi. Ire 
ubscrvo rlcsde 10 vidriera que uhara esti o~curil. Es rnejor quc el S B ~ U F O  dr 

1.a visión apocalipiica, la crueldad hacia el genero humano, el odio que 
rezuma este Iiárrafo es significativo y esa postura que Millar adopta en solita- 
rio, será fructífera en el mensaje que nucvas generaciones recogen, particular- 
menic las inmediatns a la segunda guerra mundial. 

1924, es la fecha clave entre las dos épocas de la biografia de Henry 
M i l l i x .  EI encuentro con la que seria su segunria mujer, June Smith, que spare- 
ce en 10s libros con el nombre de Mona, es  la gota de agua que hace deshor- 
darse cl iorrente de su insatisfacción: ahantlona a 5u esposa, abandona su tra- 
hajo, se consagra a escribir: 

c<Abvndunf ($1 trallvjo sin unit paluimi de aviso, decidido ti ser esoritor. A p a r -  
tir CIC entonces cmp& la vcrdadern m i s r r i a .  n c  1921 n 1928 cseribi una 
gran evntidad do articulos y narraeiones, ninguno de 10s cusles fue aeeplndo. 
Finnlmente, edil6 mi propia prduecids". y con l a  ayorlu de mi mujcr la 
\.cndiu dc puerta en ,'"erta, y pOStcriorlnentc en  msta"r.l"lea y cltd,s noc- 
tumos. Con e l  ticmpo me vi ohligsdo il niendigsr l m  las callesn. (Cosrn,,. 
lrr$cnl ISve. p. 368). 

Es su segunda mujer quien le anima a ser escritor. Le vida de ambos 
durante ese período es amoral y desordenada. Mieniras ella lleva el dinero a 
la casa, Miller escribe, estudia y lee. Los fracnsos son continuos, la miseria 
persistenic. Pero Miller no deja de escrihir, imitnndo iodor 10s estilos y todos 
Ins aiit.ores. En las frases que sigurn, encontramos una reflexión profunda so- 
t.~ri% In literatura: 

rc l in i té todos 10s estilos con la  erjxrnlirii L hvllsr li, CIWC 11~4 ~ecrelo LDILLI- 

liinte de cdmo cseribir. Por lillimo. I l e p k  a un d l c j ó n  ..ili mlida, s un 
~:sfudo de desospcmnm que poem hombres han conocido, porquc no había 
U,II divorcio C I I I ~ D  e l  cscritor y c l  hombre que hay en mi: fracasar corno es- 
critor s ign i f icdm fracasar 1.0rnn hamlrr. Y fraensPa. f I V i d o s ~  "/ thr Rmrt .  

avieu. l i ,  ciudad CSli enYllells en gas "C11C"030, Inn bomlns cxplatan, las 

Iilllllil ],"que !,ay ,"is COSRS que destruir,. ( l r a p i e  of Capricor,,, p. 187). 

p. 26). 
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A la vez quc la cscritura, enipieza :i cultivar lii pintura. Pinta acilarelas 
que iuego vendcrá a prccios miserables, como coinplrmcnto a 10 poc0 qnr lleva 
a casa su mujer. Ai cabo dc nnos aiion, en 1928, dsta Ic dcja, de común acuer. 
do, y se marciia a Fmncia: Miller queda solu, en on esiado más inhurnano que 
nunca, pero sigue cscribiendo. En la soledad cncontrará el hilo de sn nueva 
VOE. Una noche de fiebre l e  basta para imaginar 10 que posieriormentr i r l  es- 
crihirndo con p lahras ,  a 10 largo d~ ioda su vi&: 

E L J ~ L  dia, hnciu i t ~  tarde. c u  luguc do ir LI cara, mo pojcyó la idea de hacw 
cl libro de mi x'ida, de inis ricliculas sufrimientos ---Tlie Rosy Cruci i ir iorc,  
y me qnrdi Ioda  l i 3  noche creril~iéndola: 0rg"nieE to& 10 que he p o b l i d u  
husra l a  lecha en cerca de cuarenta o cineuentn pdginas meeanogmliildna. 
l a  cseribi COU netas, en estilo tetegrálico. Pero tudo est6 alli. Todo mi tro. 
Lajo dede  Cqrimrnio hasta Nezus. Encepto Concer, q w  data del prcscntc 
inmedi;~to ... Ese fue el mmncnto crucial de mi vido como cswilor)>. ( ~ E n t r c  

Poc0 tiempo después emprende un viaje hacia Francia que serl de corta 
duración, apcnns unos rncses. AI año siguiente, en 1930, regrrsa a París y se 
insiala allí, El cnrnbio de escenario no afecta para nada sn situación económi- 
ca. La miseria continúa, y Miller hacr rQpidammtc, gracias a su caricter 
ahierto, un'gran número de arnistadcs, de las que irlí viviendo hasta que con- 
siga publicar sn primer libro: Tropic o) Cancer, y aún después. 

I o011 i \ f i l Icm P" Gcnrgr 'Wickera: I1 hf. ben, y o,mr.<,,'i"). 

Sin embargo, el escenario es iotalmcntc distinto. 
El viejo escenario, un que iodo es  alienación y oscuridad, contrasta enormr- 

menie con el nuevo: París le ofrecc una vida lilire, indcpendicnte, en contacto 
con el ceniro de la in~elcciualidad europea, y en convivencia con miles de seres 
como 81, que buscan la sdida del laberint0 de su vida. 

Como decíamos, para vivir en Piuis, Milier necesiia de 10s deniis. Sin 
embargo, esa sociahilidnd manifiesia es para i-l superficial en la mayoría dr 
10s casos. GI 1:s s n  único olijeto. La gente es: 

I X . , .  wtno piojw: sc metcn CR iu piel y se untierran allí. l<vaeamos y rasca- 
1,105 I l i l t i i  Ihaw: salir I.? FangrC. [,(.,,/ , I 0  ronseglcirnos rlrrpiljarnos per,":,. 
I lCntCIIICnfea .  (Concer). 

Sin embargo, gracias a la gente, Millcr puede ir viviendo. Desarrolla unti 
considerable habilidad pam sacar dinero o comida. Ics ioda una picaresra. Loj 
inismos condicionaritcs que encontramos en el Laaarillo, por ejemplo, operan 
tarnhiEn i:n la biografia de nuestro autor: sociednrl decadente, individudlismo, 
pérdida de valores estahlecidos: 

,i%: m1: oeurri6 como un rel<nipsgo. que nudic rchusaria urha eomidu a un 
hombrc s i  tuviese cl volor CIC [,diria. Fui inmcdismncnte 11 café y escribi 
una docens de cartils: q M 6  invitariiis a conicr eoniigo una YCZ u la sema- 
r ~ , ' !  Dimc qui dia IC c o n ~ i m e  rn6.;n. I(csuliÚ magnifico. N o  d o  oslaha ali- 
rnentndo sino q ~ t s a j d o .  Cada nochc volvin lxlrrncho a casa". (Tropic o/ 
crrrlcer, 3 8 ) .  
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Esa dtuacibn se maniiene durante ~u i i t ro  aiios. Es la &poca que nos relata 
en Tropic of Cuncer. Vive en medio i l e  las calles, come cuando pucde, Y R ve- 
ces consigue colocar nn articulo cn un pcriódico. Y, sin emhargo, 61 lo dice, 
e5 fclia. Aquí t:s!rilia It1 g ~ n  (lilcrencia m : r r  su vida en hmérica y en Pa&: 

<<No tcngo dincro, ni  rcciiww, ni espcra~v~ns. Soy el hornbm mis feliz del 
~ n u n d o ~ .  (Tropic o[ Cunccr, 1’. 6 ) .  

89 

* * *  

A partir de  1934 su vida da un cambio total. El período que será tema de 
su ohra, de sus vcintiséis lihros y de 10s ccnlenares de ariículos y cuentos pu- 
hlicados, termina en e l  momcnio en que consigue ver cxpuesto su primer libro 
en el cscaparate de una librería. 

Los datos de su vida a partir de ahora son meramente informativos. Du- 
rante i:irico años signe en París escrihiendo y lublicando regularmente. Tras 
Tropic of Cancer, en 1934., hace un corto viajc ii New York, y regresa con un 
pequciio lihro: Aller X ~ O U T  New York (1935 1 .  Ihpieza  a culahorar asidua- 
mente en varias revistas literarias francesas e inglebas, y siguc pubiica~ido ii- 
hros: Rlack Spriug en 1936, Max an.d the Whi te  Phgocy/.es en 1938% Hamlet 
y Tropic o j  Capricorn en 1939. 

Coincidiendo con la aparición de Capricorn, estnlla la guerra y Miller sale 
d e  Francia hacia Corfú, para pasar unos meses con su amigo Lavirence Durrell. 
Sobre su estancia en la isla escribird luego e i  libro l’he Colossus of Maroussi 
(1941.) Cunndo la guerra llega al Mediterrineo, Millcr dcja Grecia y regresa 
a 10s Ilstados Unidos. l’iene cincuoii~ii año?. Si1 odio l i i i r i a  las y;.n(les ciuda- 
des y liacia I;r alienación dc l i i  vida nortcamericana pigue viva, y se retira a 
California, a un pt:queño lugnr Il;imiido llig Sur, donde estableceri su residen- 
cia ilcfiniliva. De e5e viajr, sori Lc~tinionio I‘he Air-corrditioned Nighlmarr 
(194,S).  Ya instalado en Rug Sur emprzari la redacción de 10s tres libros de 
T’kc Rosy Crucifixion, desde 1949 hasla 1059. Escrihiri tiimlién innumera- 
liles i:nsayus sobre sus amistades, solire SIIS recuerdos. El libro que nos descri- 
be la vida en la solcdad de California es  Aig Snr m d  tlre Oranges of Icronymur 
Rosch ( 1055 i ,  

* * *. 

Henry Miller permanece todavía en sii retiro. En 1.961. la prohibición que 
pesaba sobre sus libros m i s  imporkiutcs -nótese en la Bihliografín que todos 
ellos están pulilicados cn París-, se Icivinitii, y mill;ircr CIC personas cntran en 
contacto con su obra. Tanto estudiantes como escritores consagritdos Ie dedi- 
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can estudios y van EI visitarle.. . En Uig Sur, Henry Miller cuenta esos momen- 
tos de su éxito precisamente cuando ya no es éI mismo el héroe que vive y 
muere en sus lihros, cuando Mr. Henry Miller, Big Sur,  Californin es un viejo 
que escribe sus memorias. 

No nos parece importante precisar más soh.re 10s reslantes años de nues- 
tro escritor. La clave de su obra est6 en 10s años comprendidos entre 1920 y 
1928. Es en esos años cuando las vivoncias van escribicndo un libro en su 
interior. Se puede decir que cuando toma la miquina para redactar en forma 
ielegráfica todo 10 que ser5 su obra, el Libro yti cst5 escrito, Millcr no har6 
más que seguir el diciado de su inconscienie, el diciado de su memoria, auto- 
máticamente, ampliando rnás y mái  las páginiis de sus lihros: 

I.'I¿ANCISCO I .  DIA% I)E CASTRO 

eYo ernpecf en el vaas y la oscirririud obsolulur. on el atolladero o mnrisms 
do idus, emociones y cxpcrimcias. ACn 31ior:i no rnc considero escritor, en 
cl rcriiirlo corriente dc la palol,ro. Soy un Iro,nbre que cueilla 10 l~inoria de 
IM uida, proces" ',"e porrcc Inris y rnás irlugoloblc u mcdida que sigo delon-  
GP. lgiraf yiic 10 cauli~cil ir~ i lal mamlo, es inlerminoble. Es L L ~  dar vrdtos de 
udrmlro u /uom, U I L  virijur pur diiwmioner X ,  y el rrrullado es que en al- 
#i,, ,~i',lt~i clcrl L:NNli l l"  s,! dc.sc.lm q u e  l,, '11," \c tiene que colltul ,,o E S  011 

rrmdu cClgu"0 l"1, i,,L,,<rlm>lc con," el hccho de contorzo. Esla cunlidvd dc 
todo iirir es la  qiic I<: cctorp un mvtiz rnotafisieo, guc 10 saca dcl tiornpo 
y e1 cs,,llci" y I<, C l . l l i l i l  <, in,cgr. e" tadu el  ,"'""es" eúsmico. Esso m I" nre. 
r<'pli,iniic"" del l11lc: s/, signi/icacidn SI' /al?" de propdsito &lcrrnb,od", su 
ii~/iiiili~d. Casi desde CI principio tuve profund8 e o n ~ i c n ~ i i i  ~Ic que uo existc 
una mcta ... >> ~Ir'is,lom o/ 1hc I lrort l .  

2.--EL IIOIMDKE Y EL ESCR1'1'01t: BIOGRAFIA Y 1,ITERATURA 

Una vez expuestos 10s acontecimientos más relevantes de la biografia de 
Henry Miller, pisemos a analizar 10s aspectos de su personalidad que ya ha- 
bínmos scñalado en las primeras lineas. 

El primer aspecto que nos inieresa es insistir sobre la personalidad huma- 
na del autor, las contradicciones iiitcrnas mimifestadas en la hlisqueda de iden- 
tidad que, como acahamos de ver, es el moiivo dc su escritura. 

El individualisrno quc caracteriza su personalidad literarin, unido a esa 
especial dispoición para el rnis!icismo y la Iialabra cósmica qui: hemos visto 
y vnmos a seguir vienrlo, hace que su personalidad, fundamentalmente emoti- 
va, se manicnga siempre en un movimieoto polarizado entre 10s dos extremos 
emocionales: pesimismo y vitalismo optimista, que hace que su amigo y escri- 
tor, Alfred PerlBs" 10 comparc a un I<ahelais1', El mismo Miller se descrihe cn- 
mo tal ser inestahle, traído y llcvado en sus emociones por 10s acontecimientns 
inmediatos: 

U 

l i  

Vid. Alfrwl PerlBs: My Friend llcrrry Millcr. ( V i d .  Bibliografia). Un libru impreuein- 

A. Pcrlfs. Op. rit.. p6g, 93 y EC. 

I I i b l C  par;, ConOeel el pcriodo psrisino dr Menry Milln.. 
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ilN" tenia mis  quo estildui da i"i",O cucórieur " deprcsivo.. J'lm6S un tér- 
i l l i l l" medio. un nivsl I:" el '1°C "IL. c"e0llll"rl il mi mismg. Podia parocer 

Esta falta de solidez de su personalidad, la inscguridad que manifiesta en 
las palahras anteriores, se traduce posteriormentr en una mística identificación 
con cl universo, una reduccibn dcl cosmos a su medida, o una difuminación 
de su personalidad en el interior de 10 existente: 

cxtraLo que 10 dijeru, pero iiwiea yu cru yo I I I I S ~ U > > .  (Caprieorr~, p. 52) .  

d u n q u e  tuvieril rsdn para sentirme viste,  para qucjar 
telria la i lus ión de participar en una miseris comun, i i i i ivi  
llorilba, e l  inundo erite~u estaba llorundo, al menos. ari 10 imaginabar. 
(Cupricorn. p. 17). 

La carga de pesimismo que oliscrvamos en la escritura de Miller ---pese 
a su vida alegre en París, encontramos pocas descripciones del vitalismo eufó- 
rico-, se amplia, como decimos, a nivel cósmico. La escritura se carga enton- 
ces de innumerables imágenes simhólicas siempre de alcance totalizador, 
como éstas: 

rAsi eamn la eiudncl so hahia eanvertido cn una morme rumba, dende las 
h o m l m s  liiehub;m pam g m a r ~ e  uila muertc decente, de la misma manera 
r m  propin vida llegá a parccer una turnbo que yo estiwiem eonatruyendo m L  
all6 r i c  mi propin mucrte. Caminaba ,'O' un lwsquc dc picdra en cuyo centro 
estoba el C ~ I O S .  Bsill o bebi hams embrutecer. o hiei: el immor, o me senti 
omigo dc dgoir:n, o plsneé una vida niteva, pero todo ern caos, todo piedra, 
,oda dcrcsperacián y atordimiento,.. (Cnpriea,rr. 11. 1 2 ;  

Las imágenes de la materia, 10 duro, lo resistente, la frustración, esto es 
10 que evidencia en las palabras de Miller. Imágenea recurrentes a 10 largo de 
todas sus páginas. 

¿Cóm0 se manifiestan 10s opuestos? Flablábamos de optimismo en Miller, 
polo npuesto de la iristeza que se desprende de sus últimas palabras. Veamos 
cómo el vitalisrno, cuando aparece, se desborda, Iu inunda todo, pasa de su 
ser individual al ser universal, se extiende, convierte la vida en el valor su- 
premo, y ianto en la obra como en la vida real, el autor se embriaga de exis- 
tencia: 

, i Y n  hr: uperado ini rnclilnc6lie;i j u v e n i t d  Ya IIO m e  impurta 10 que has 
t l~ l i in ic o detris de mi. So) i m o ,  irremcdiablementr sano. Siii pmas ni re- 
~ ~ ~ ~ r t l i m i c n t ~ s ,  Sin p t m d o  ni futuru, me IISLLL con cl presente. Dia ii d i x  
i HDY! 

l r o  filosofia vitalista se manifieeia, no niuy a mnnudo, es0 es rirrto, en 

LE BEI> A U J O U R D l f J l ! ~ ~ .  (Cnncer, p. (13). 

frases Ilenas de esperanza en la vida, corno las siguientes: 

crl'or rrtlsfio q ~ w  pueda parrecr, el p q i ~ s i l o  de IQ vida s:b vivir, y v iv i r  sig- 
nific:, tener cuncieoeia. eilar goroai. emhringado, sereno. divinnrncnio eons- 
ciente. En erte cstvdo dc eoneionciv divina, "no canta; en cste reino, cl 
mundo eriste corno un pmm. Nada rlr causils ni rle porqui$, nada de direc.. 
eiones, nada dl: metas, nad:~ de erfucrmr. nadn de evoloción. 6 m o  el enig. 
iiiitico ehino. uno qu~il i i  iixobndo pm el ~spcelilculo siernprc ~arnliinnte dr 
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10s fugilivos fen6menw. Eate es el osindo sublim., urnoral, del artistii. di  
: a q d  que vive riatia niis quc cn el momento, en 01 visiunario momento de 
totnl lueidas. E= unii cliira, hrliida cordum que sc pnrceo a la locurn. Por 
la liicrns y r l  11011cr d c  :i> visión del artista, l n  toiiiliilnd cstil icn, shtitiea, 
qiie donominomus mendo, p o d a  desiruirlo. El artista nos dcvuolve un "ni- 
venu vital ,  eantnntc. vivo cn todns sus purtesr. (Muertr emndoru). 

Palabras llenas de belleza, que, sin embargo, al  ser enfrentadas con la 
realidad del honthre de nucstro tiempo, con la realidad del hombre de la calle, 
a la luz dei compromiso, nos parecen alienadas, como procedentcs de un exire- 
mo misticismo de la cxisiencia. No creamos por ello que Miller sea inconscien- 
te de su postura, p e s t o  que la afirma, como vcrcmos luego. La postura alie- 
nada rcspccio al compromiso real le lleva al tcrreno de la irresponsahilidad 
voluntaria frente al Hombre. Tiene la valentia de decirlo: 

<ml,o que desm es convertirme en un v x  mis y mis infantil y llegar mis 
s l l i  dc 1;i infnncin, pero r o  1:i dircwi6n oiiucs1;~ Quisicra scguir exiloimmii. 
I C  10 opuesto a la linc;, n,:rmnl de desurrollo, pnsar a U" reino superinimi1 
que ser< sbsolutn,"en,c I O C 0  y cacitico, ,'"'O "O IOC0 y eabtieo 8 li, "lil"Elil 

del muntlo que iuc rodeu ... Mc he .~daptsdo a un mundo que nancn fuc 
mio. Quiero atravesor estr  mundo agrandado y volvcr B estor en la imnteru 
de un inundo descoiimido que errojari esto mundo pelido y unilatsrol n li1 

sombrii. Quiem pnsar de Iu  rcsponsabilidid del psdre a l a  irrespuurabilidod 
dc u11 Iwmbrc anáiqoieo. q i w  110 puede scr eoerrionado, ni influido, ni  adu- 
lado, ni sobom;do, ni tmduridor. íCapricorn, p. 152) .  

AI igual que la afirmación de su irresponsabilidad individual es clara, 

.Y" no soy un ;,mcricunu, "i U" ncuyorhino, y ;,li,, menes an cumpm 0 "I1 

parisiense. No delm Icdtnd n nudic, no tongo ninguna respansabilidad, nin- 
a,:" "&", "i preocupucionee. ni p'c;i,ici"i, ni ]>asión. N o  cstoy a farur ni 
0x1 contrii do nada. %y ncutraln. (Concer, p. 150) .  

El Único camino que le queda, purs éi mismo ha trazado 10s márgenes de 
su propia vida, es sumergirse en su realidad interior, transformar la realidad 
externa en cosmos simbólico interior, buscaudo expresamente el irracionalis- 
mo, 1;i pérdida de su condici6n humana: 

tamhién 10 es la de su irresponsabilidad social: 

uAlgiinv Y C I  [,riisf giic ser humano era l a  aspiroción más elevada 2 que un 
homlre podia  Ilcgar, licio ahnm YCO que eso tendia ilnieamente a autodei- 
troirmc. llor mc sienlo orgollurn de decir que soy inhumano, que no per- 
t e i i ~ ~ c o  ni il 10s hombres ni a las gd+mms, qoc no teng0 nada quc ver con 
10s credos ni con 10s principios. No tcngo nada que hacer son la mequinoria 
rceliinantc de Is humanidad, pertcnezco jl la tierm. Lo digo recostado en 
mi iJmolmda, y pucdo sentir 10s c~iernos que me brotan en las sienes... Si 
soy inhumnim es porque mi mirndo ?e hu. desbordado sobre sus barreros hu- 
mams, porque ser homano pvreco un asun10 pobre, lastirnoso, miserable, li- 
mitodo por 10s scntidos, restiingidos por 10s sistemas morales y 10s ebdigor. 
+efinidos p r  las trivididados y 10' ismom. (Cancer, p. 241-243). 

Esta anarquia espiritual de Henry Miller es fruto de un misticismo de la 
existencia liberada, influido, sin duda, por ei conociniiento de las religiones 
orientales, el Zen, particuiarmente. I,a inipasibilidad física es a la vez excita- 
ción de la conciencia. dt. la niente: 
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ePorque no iiay en el Inundo miis cluc una gran aventura, y ca interior, ho- 
cia ULLO mismo. y pam esa aventura ni el licrnpo ni c I  cspueio, n i  siquiera 
10s aetoz importunn. (Copricorn. p. 14,). 

Cada manifestación del espiritualismo de Millcr sc refleja cn imágenes 
cósmicas, rccnrrentes a cada paso, pnrticularmenie en uno de sus librns, el 
mejor a nuestro juicio: Tropic of Capricorn. La aventura intcrior, la aventura 
de la imaginación que Miller empreude se amplia en lo imaginativo casi siem- 
pre. Lsta seria la mejor dcfinición do PU espiritu en cl momento de vivir la 
escritura: 

<rNo sabía quc me encontrnba qmaado cn Iu corriente estelar, quc estnba 
sicndo pulvoriando Bilsv. la crtineirin I D L ~  <:u <:I lioide m i s  k j m o  dol uni. 
wrso>>. (Csprieorn, p. 204) .  

Si la marea de la imaginación de Miller se mueve de 10 exterior a 10 in- 
temo, habremos de buscar la realidad objetiva, siemprr simholizada, para ver 
qué queda de ella tras las afirmaciones de Miller respecto al valor de 10 <&vé,,, 
en sentido Bachelardiano. Y 10 que enconiramos es desprecio, deshnmaniza- 
ción, odio cruel y despectivo: 

<<Nada me tou ,  ni el hnmhre, ni ehoques. ni guerms, ni revoluciones. lsstoy 
inmuniilado contra todvs las cnlermedades, wnlrs  todas las culamidades, 
coniri~ luda$ las penas y miserimn. (Cancer,  p. 145). 

,,Que& ver n AmOrien destruidil, arrasada de enbo B rubo. Descabs quc sit- 
cediem sirnpleincnto por un sentimiento de venganzu, coino una cxpincióu 

iiunoa hnbian p d i d o  levontor las V U C ~ S  y expresvr su odio. su rebeii6n. su 
iegit im red de sangren (Cupricorn, p. 14). 

La realidad es abolida en su objetividad por el escritor, por el soñadoP.  
El pensamiento, facultad del razonamiento y de la fantasia no se queda en esc 
término medio en que parece permanecer normalmente. El propio Miller ha 
dicho en una cita anterior que el estado de vida interior es un estado parecido 
a la locnra, por la cual no pucde haber objetividad en el pensamiento m i s  que 
para lo inmediato, para 10 cotidiano. Cuando el cscritor se encierra en su mun. 
do inierior en el que todo tiene ca lda  transformado -1iasta 10s nombres drs 
10s personajes reales son cambiados, excepto el suyo-, el pensamiento aban- 
dona sus funciones Iógicas y ahre la puerta a 10 fantástico: 

<<Empeei a eornprender que pensar. eunndo no es rnnrtorbnlivo, es ienitivo, 
ssludal~te y agradable. Ei pensauiiento quc no os lleva :i ningunn parte, as 
eonduee a todas; todo olro pcnsnrnienlo camina solm rieles y por lvrgo que 
sea el trayceio a l  final ha! siempre ucio lintrrna roja ~ U E  &ce: STOPn. 
/ C c ~ p ~ c n r n  I). 193) .  

por 10s erimones que ?e eornctinn contra mi y contra UtTJS com" po, quo 
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ment, aquells I'origen dels quals resla di:sconegut i molt dubtós: Bertuli, Esca- 
nella, Frauq. 

,3, Els rmlnomr 

De vegades sembla difícil escatir quan un nom funciona com a llinatge i 
quan com a malnom, car aixb dcptn de factors diversos, principalment del 
factor burocritico-legal, en el cas dels escrits. AI nostre ms. creim que podem 
establir, a grans trets, que els noms quc segueixen el nom de pila funcionen 
sincrbnicament com a Ilinatgos. Nogensmenys hi ha alguns casos de malnoms 
que consten com a tals mi:s o mcnys explícitammt. Així tcnim un Issnch Poca. 
carn, fill d'En Juseff, jucn de Mallorques, quc possiblement tenia com a nom 
jueu Issach ben Juse/ / .  Entre els cristiiins troliam tamhi: un Pericó Pons, en 
altra manera apelnt Moscari ( f .  1.3 v. l ) ,  possililement perquE provenia d'a- 
quest llogaret de Campanet, on encara avui és abundós el llinatge Pons. Altres 
vegades la denominació no Es tan clara. Així tenim el cas de En Pere Sabater, 
appdloi Pere Ilertoli ( 6 3  Y .  29),  que altres vegades Es anomenat Pericrj Saba- 
ter (4.4, v. 1 7 ) ,  altres com Pere Berioli (55  v. 5)  i altres fins i iot com Bertoli 
Sabater (1.5 v. 2 ) .  Aixh ens posa (lavant I'altwnativa difícil de saber quin é5 

el malnom: Rertuli o Saba/er?'o 

APkNDIX 
A .  LA POBLACIO 

1 .  liLS CRISTIANS 
Noms cristians masculins de Montul'ri 

Johan Agost (saig)": 6-VII-1358, f. 22.4.; 2-X-1359, f .  73.26. 
Jacme Arlionks (prevere): 3-VIII-1358, f .  27.8; 18-X-1358, f .  34 v. 12 i 13. 
Beriomcu Argenler ( o  Argentó, eslibs dc Magdalena): 23-IX-1359; f. 66 v. 5 

Fransesch Arnau (haliitador r l ~ l  lloc (I<- Montui'ri1: 16-111-1357, f .  17.4: 
(Argenió);  f .  66.8 (Argenter).  

23-IX-1359, f .  66.15. 
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I'cru Astrap: 28-V111-1358, i. 32.15. 
Il;miau Aytti;iricli (p i re  dc M a i c u ) :  1~-Vlll-1358, f .  30 v .  7. 
Maicu Ayniiiricli ( f i l l  d'ArnauJ: % \ l l l - l , 3 5 ~ i ,  f .  : I1  .i. 
J;ICIIIC l h j v s  :1.-VI11-1357, I .  :3.:3." 
Salv~idor l h i t i :  3-\111.135X, I .  20 t .  27. 
Bernat Banrt: 26-VII-1358, f .  23.1,. 
'l'oinis Licntlvr: 2-X-1959, f .  73.11 
I';isquaI Ilrrhari: 6-IV-1353, f .  22.7 i 8.  
I'cricÓ l l c r iu l i  (s;ilj;iter I :  17-\'1-1359, f .  44 v ,  17; 11-IX-1359, f .  6 3  v. 29. 
(;uillum ( o  Guillcmó) Blancli ( f i l l  de I'cl-e i cosí de (;uiliem6 Kosselló): 22- 

l'crt! 131;inch (pari? de  G u i l h i J :  22-VI11-13S9, 1.  62 v .  15; 11-Xl-1359, f .  63 

Guilleiri I1l;inquer: 17-VI-1359, f. 45 v. 25. 
(;uillciii ( o  (;uilletnb! Uorcyl (nebot d'Arniiu Dominecli J: 11-XI-1358, f .  37 

hlicollnu Bofi ( p r e u m l :  16-VI-1357, f .  13.6. 

Vlll-1359, f .  62 V.  5 i 6. 

v. 2H. 

Y .  1.1. i 15; lO-X-l359, f .  i1 v. 1. 

I'l!re BUKgZlS ( l 5 p &  <k ~ 1 ~ l ~ g : l ~ ~ d Z l ) :  

Pere Cabrcr (llabitadar dc Rlonit<iri j :  27-Vll-1358, f .  23 v. 15. 
(;ui~ieinÓ Cariró (fiti de  i'ere c~i~i~6 ,  i le (kiiiposJ: 18-X-1358, f. 31..9 i 10. 
Simon Carl)onel (liorioldl: 6-IV-l33:I, f .  21.16; I-1-XI-1359, f. 60 v.  4. 
Ilcrnal C1;in.r ( l , a r lxr ,  rq& d v  Jonncia  I : 

Rionnt ( o  (;uillcm6) Colcll: 11-XI-1358, f. 37 v .  23; 14-XI-1358, f .  38.3. 
Roineu Conip;iny: l~l~-VII-1359, f. 46.3 i 4.. 
I'crc Crus (I ial~itador d t !  Moniuir i  I :  2O-X-I:I5H, 1. 26.10; 2-X-1359, I .  75.6. 
Bernat de Itonianyi: 4-Vlll-l:35í, I. 3.9: l%VllI.l:%9, 1. 58 v. i .  
Pere d'es C;inips ((li! Moiiit~Yri i 1i;iLii;~dor d,! Cnsielliis i :  16-VIII-1359, f .  51. 

Guillcni6 d'es Cros: 22-\'111-1359, f .  62 Y .  O. 
Arnau d'cs I'uu ( o  POUI: 25-Vil-1358, 1. 25 Y .  1.1.: 2-X-135'1. f .  73.13. 
Guillrin6 d'eb Pug (prevurri:  2-X-1359, I. 7419 .  
Rurionii:u D i ~ u l o s l :  3.III-l:139, f .  .1:2.10. 
(;ixihiel Dominach I i i n m i l l o r  dc l ~ : t ~ l I r i :  I I-XI-I:(S>I. f .  :i7 v .  5 :  31-111-1360. 

f .  78 v ,  16. 

19-1'111-1359, f. 55.16: 2-X-1359, f .  73 
v .  IU.  

17-VI-1359, I .  1,1.5; 23-IX-1359, 
f .  67.10. 

7 i 8 ;  2.X-1359, f .  73 v.  9,  
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i’cricb 5a-l’liiria I.iiiis.snigc dr GnLriel L)oniincich) : 11-Xl-1358, f .  37 v 5. 
i3cniat Sa-i‘tovira ( o  ítoviru J :  26-Vll-1338, f .  23.5; 7-VIII-1359, f .  49.5. 
Ilarnnu Scra (germd de í’ericb i de Jaunie i :  í?)-XII-1357, f. 19; 19-VIll. 

Jticinc ( o  Jacinó j Sma (gendrt: (I? I ~ e I i p  Muntaner!: 3-VIII-1358, f .  27.4,: 

I’cric6 Scrci: 3-Vlll-1358, f .  27.5; 10-V111-1359, f .  57.17. 
l’cric6 S< i I ive~ i  ( o  Ses-Oliveres): 25-( ‘!)-1359, f .  76.27. 
Uorriat ~ J I W  ( C S ~ J &  de iMari6): 10-X-1359, f .  71.3; 14-X1-1359, f .  72.27. 
Jacme Steva: 6-\811-1358, f .  22.5; 25-V11-1358, f .  25 v .  1 .  
Mxteu Susia: l,?J-l357, f .  11.11. 

pica (germd dc Cuillciri6 i fill de Simonj:  16-VI-1357, f .  13.8. 
Guillem6 Tipies (missatge de Gabriel ilornknech) : 16-VI-1357, f .  13.8; 4-111. 

Sinion Tipies (cspbs d’Elicsén j :  16-VI-1357, f. 13.7; 2-X-1359, f .  69 v. 13. 
Bernat Tasidor: 26-VII-1358, f .  23.15. 
P e r e  ( o  i’i,ricbj Toldi (g~wixj  (I? (;uilleni6j: 3-VIII-1358, f .  27 v. 2; 22-Vlll- 

(;irilleinó Tollrii: 3.Vlll-1358, f .  27.26. 
Urmad6 ‘l’oiiii i íill d(! Uernai j :  7-VIIl-1359, f .  50.22. 
13ernat ‘l‘oiu ( e s l ~ b s  d’l*:lics&n): 9-Vi.1357, f .  15.2’1; 10-X-1359, f .  71.17. 
I’crich l o n a  ( f i l i  dr i k r n a t ,  p r w r r r i :  18-X-1358, f .  34.4; 23-IX-1359, f .  6í  

i’m! ’l‘roliat: (?)-1357, f .  11.1; 22-Vlll-1359, f .  62 v. 8. 
I’wic6 ‘I’rol~ai ( f i l l  & I ’CWJ:  1?~-X l l -1357 .  1. 19.9: 22-VIII-1359, f .  62 v. 6. 
J:ICIIIV (!gat: 16-VIII-1350, f .  51.28 
l 3 i . r i i n t  i o l i i~rnadó!  Vergili (CIC Montu’iri, habitador de Castellitx): 22-VI- 

.\l;iteu Vvrgili (corredor f i x a l ) :  i ?  i-Xll-1357, f .  19.3 i 4; 20-Xl-1359, f .  81.2. 
Uorriat V r r i :  3-IV-1358, f .  20.2; 19-V111-1359, f .  54, v .  33. 
l’~!ricb VCYI: 22-Vli-1,359, i. 4.6 v ,  25. 
( ’  , U ~ I I ~ U  . . 
llioiriis Viliiiir ( sa ig) :  25-(?)-1359, 1. 76.27. 
(hilleiiib \ ‘ inyoles: 22-Vll-1357, i. i .1R. 

.Ilon/nirers difurlrs documeritats 
hlac i i  A r n n u  I c y b i  I I C  \I;irgalida i :  lO-Vl l l - l~~ .~9 ,  f .  56 Y .  31. 
I~raiis-.escli Arii;iudilln i ~ s p 6 s  Ciiiilrmonn, donzrlll: (?1-1357. f .  11.26: 

Hvriorncu IhIqI  i t,sp¿i.. CIC llitrina I :  18-S-1358. f .  :i5 v .  3.  
I’IW Colf.1 ít,sp& ~ l ’ k ~ l i c . & ~  i: 2-X-I:iSO. f .  73.1. 
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1359, f .  57.17. 

233-IX-1359, I. 66.17 i 18. 

1359 f .  .12.2. 

1359, f .  62 v. 5. 

Y. 14.. 

1359, 1. 46 v .  . I , ;  i-V111-1359, f. 4.9.2 i 3 .  

( o  (;uar;iiil6) Vigai: 5-XlI-1358, f .  40.9. 
1 1  

3-1\’-1:3513, f .  20..5. 
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Moli bcii Aiirafini (cspbs de I3uillar;i i cosí de Mayinó ben Jacob)": 22-VlI- 

jikiyniir lien Jacolr (rsp6s de h1:iymrm;i i": 6-IV-1358, f .  21.4, i 5; 23-IX-1.359, 

Sayt 1,en hl;ig;iluf I ciiiiyat I I B  hlag:iluf hm M;tymri I :  ,?-IV-l358, f .  20 v 1: 

Magaluf 1m1 i\l;iynió ( f i l l  de Mayinb IIcn Jocob)": 22-VII-1359, f .  46 v .  7: 

LI,)>¡ 11(,11 Miiyrrtb i e s l d s  dr Iloss;~ i f i l l  de i\il;iymb lien Jacoh):  23-IX-1359. 

1359, f. 46 Y. 6; 23-IX-1359, f .  67 v .  R. 

f .  68.1. 

22-i11-1359, f .  67.19. 

22-VIII-1359, I. 62. li i 9. 

i. 66.5. 

Jrrever de  Moncuiri 

Buillara (mullcr CIC Moxi Ix:n AbrofiiriJ: 23-IX-1359, I. 67 v.  8. 
hI: iymom (iiiull,:r dr Maylnb hcn J;tcol, J :  23-IX-1359, f .  68.1. 
E'ilsinti ( ?  I (gulni:in;i ilc M;ig:iluf Iicn Miiymb 1: 22-VII-13.59, f .  46 v. 19. 
 RIM;^ i111uIlc.r l f , ! x i  IXT hl:tyiiii)): 2:1-1%1359, f .  68.9. 

Jueus no rnoriiuYrer.s 

l ~ l d ~ r a ~ n  Srmlou (juc:u CIC, Mallorqucs): 22.VlI.l:359, f. 1.6 v. 27. 
(;cliuila 1wn I.';irron ( j u w  de: Mallorques): 22-VI¡-1358, f .  47.10. 
lis;icli I'oc:rc;~l-n ( juw ilc hlallorques, f i l l  ck: Jussdf): 22-VIII-1359, f .  62.3 ,  
Juac l f  (CIC: Ciuiai de hlnllurquwi: 16.VlIl-1359, i. 51.3. 
M o x i  Sxiarirl í j u w  dc M;illol-qu~~.i: 6-IV-13511, f .  21 v .  I 1  i 12 (Cxiarin). 
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sons. f l a y  que tencr C I I  curiii;i que y" Sliencer -y a pusar de su sobrecargada 
oiira vri  cutinto :I Iiiologi~inu y orgnnicismo se refiere- introdujo en la termi- 
nologia sociológica, aipectos tales como ccstructura>> y a f ~ n c i ó n > > ~ .  (Lo curio- 
so del C~ISO ,:c que Parson.< cn el inicio de su primera obra afirmasc que uSpeii- 
ccr Iiiiliiii i i ~ u ~ ~ r t o ~ ~ ~ ~ .  I h i r k l i i h i  por si1 parte, no aólo trata el problema a nivel 
terrriinológico, aino que se desculire cn 61, el uso de tales témiinos como cori- 
ceptos. En c'sic scntido sc puec'lc afirmar, tal como así ha sidol, que üurklieini 
i m u g i m  c n  Sociologia Iii tratliciíín funcional-estructnralista. Cona5lea Sear:i 
rcfirii.n(losc i1 cllo, afirma que el Sociblogo francés considera  que la Socied;id 
está constituída por cieria estructura morfológica y por un sistema de orgnni- 
zación cuyas funciones vienen a cuhrir las uecesidades cxigidaj para In suh- 
sisiencia de dicha sociedad. La vida social es nnte iodo un sisiemn de funciones 
estahles y regulares que vienen definirlas dentro de 10s liiniics de un marco 

( E i  deaarrollo (li: estos postula do.^ 10s irat6 Durklicini en SII 

obra'). Asi pues hemos de establecer la primacia sociológica sobre le miro. 
pológica cu cumto a la  p t r m i d n d  del eslruclurali.nio-iuncioniilipmo, al nienos 
on un I h n o  ~chr ico,  ya qui: su aplicaci6n inicial, se &o en Malinowski y m 
l~a~lc l i f fe -~ro~\ ,n ' .  

l'or otra parte se ha de estar consciente de las inflnencias cfuncionalistas,, 
que presionnron a la Sociologia, sobre todo desde una vertiente fisiologista: 
El principio de la Homcostiisis entendido por Cannon como el mantenimiento 
consiarite de LIS condiciones orgánicas 5610 ha sido superado como modelo 
,.spliciiiivo de l a  Sociedad, y anipliado su campo iIc ncción, de mano de uno 
de ios iniclcctiiales qui, inis Iia influenciado (:I apasionante campo de la cien- 
ciaY. hlr, rc.fit,ro a l  hií~logo ~~l~~in: l i i  Imlwig Von Hrrtiil:~nffy'~ y a s i i  Teoria 
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teoria: Asi Parsons y de ~icuerdo coli Pareto, sostieiii. la primacia del conjiinto 
del Sistema comu unii totalidad, alej.:lnduse por ejcinplo de Merton, que centra 
el anilisis funcional en piircelas espeeificas LI<+ la conduciii u ideologia del 
I l o in l i r~ '~ ,  Pareto considera el nquililirio social comu cirrto estado que si 9, 

ve soinrtido i1 presiones modificadoras de su estructura, posce la capticidati 
de rwccionar p r a  rcsiiiorar su estado normal. Por otra parte y cnmo Parsons, 
y;i cunsideró a la Socieilad como un Sisiema que? estaba determinado por todos 
10s clementos que 181 componi:ii (cstructuras.i y por su aciuación (función i 
dentro de dicha esiructura Si ;i toilo c:llo eñadimos las ciia~ro tesis sistemaii- 
zadtis por I ~ a l p h  I)alrrendorCls, icndrcirios una idea de las bases en las que LI: 

asienta la corriente nociológicn ihl i.-iructnralismo-funcionnlismo actual, cm- 
trado MI ll;irsons: 

- 1 ) To&i Sociedad es un sistcinii r-el;itivamente estable y constante dr  
elemcntos (csiabilid;id j 

- 2 1 l'uda Sociedari es un sistema equilihradu de eiementus (equilibri0 J .  

- 3 i Cada elcinenio drntru dr la  Societlad contrihuye al funcionarniento 
dc &siti ( funcionalisnio j .  

Cada Socicdad se manticne grWias al conscnsu de todos sus mieu- 
Iiros acerca CIC dcicrminados valorcs comunes (consenso 1.  

El10 Iia posibilitado duras críticas que clcjii en tela de juicio el valor ili! 
la escoliísiica sociológic;~ qiic Parsoiis r ~ ~ ~ i r ~ ~ s t : n i a .  Así Wright Mills" afirma 
que e1 unilibis cstruciural funcional iinpidc l i is cxplicaciones de fenómenoi 
tan  inerentw ii la Socicdntl eonw r:l camli io social y t:n consecuencia la His- 
i u r i a  

I~vsiiinii~ndo y qi i izás pecando <I<, csqueniaiisniu dir6 que la Sociulogi;i 
i l c  i'arsuns es  un Sistcin;i 'l'eórico ~ I I F  pri:ii.nde una ~:rplicación de la realidul 
social y que la encuvnir;~ en el concqito dr .ordcnr, siendo la acción un 11,s. 

pecto más de cste orden; taniu es as¡, que el cunflicto es considerado como 
una silcsvincións coino un fnllu del s i h i v i n a ,  coino < c i m i  conducta imprudentrn 
o Iiiiriijaiiili) térniinos ciliernéiicoi rnnio <<ruídos,>. 

Frente a esta postura negndow del conflicto ~.uciiil, l a  critica s i i r~ i r a  VII 

li, nicnir (It. iodo5 ficilmentt .  Inrluw como Iiiiw I)nlirenilnrf" se puedcn po- 
.siliilitar i i n i i i  imi> ronirxliriorixs 11 la. ritarlas ;interiormentr y con las qui, 
~l i~f ini ; i i i ioc Ix.; rnr:icic,risiir:is 1h.1 .Gstrin:i bocinl r l c  Parsons: 

- 4 )  
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II.--FS'I"UCTUKA Y I<UNCIÓN: EL SISIEMA SOCIAL DI.: PARSONS 

1.x Iiibliogrnfia dc I'arsons en castellano comioiizu a ser significativa auii- 

que ~nhlicocln nluy rlislii:ri"iii[!nte". De d la  importa aquí sus conceptos de 
t ~ i t r i i c i i i r i i  y fiinción, gimwailorcs dr 511 tvoría y dc si1 visión de la Sociednd 
como Sisiema. 

1-1 térniino vstructrrrx ilchido posiblcmcntt: a PU uso ccumbnico lla creiih 
scrias coniusioncs respi'cto ii su significado. En Sociologia tamhikn ha sido 
aplicai10 Iiicn coinu dctcrminante d e  l;i rcalidad social cmpírica, Lien ciinio 
mEiodo de esiudio d e i  dicha rc;ilidad" siguiendo en r'iie sentido e l  uso qiie dvl 
~Ern i i no  rtxlizn I.cvi-Straiisr al considcriir l~ conio modelo". Parsons por PII 

p i r t c  a f i rmar i  qiic .I:i t.siriiciura es el aqiecto esi$tico del modo descriptiro 
( I < :  ir;iiamiento de un s is t rmaz dcfinicnrlo el sistenia social <como un modo 
(Iu organiznciún dc 10s t:lenicntos de la ncciún rrlativo a In persisiencia o pro- 
ci'sos ordenados dc c ~ i m l ~ i o  de las piutas interactiwa dc u n a  ~iluralidnd d t ,  

uclol-rs in&viduiilcs>>24. 
Si consideramos a l a  estructura como la concrrci6n ordcmiila e interdr- 

prndimic &:I conjunio dc vlcmcntos qut, conforrnxn ona toi:rlid;id o Sistema, 
c l  vsintlio dc la ~:siriicii~rn social prrsupondrh dc principio &finir 10s clcmen- 
tos ~ ~ i i ~ i i ~ i o s  que la deicrniinan. Esta tendri  que  ser prónimamcnte nuexirii 
tiireii; sin enihargo i i i i ~ t ~ ,  c s  n~~cvsario deicrmin;ir li i  nt i l i r la t l  que dentro de1 
marco i v í X w  que, a n d i z a m o s  lmsw VI concelito de  I.'rinci6n. 
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autor y otros autoreso". 
Todo cllo nos descubre que para Parsons, el Sistema Social no es !a cate- 

goria m i s  amplia cxistento puesto que es explicado y aglutinado por el COII- 

cepio de Acción: .Un Sistema Social es un Sistema de Acción, esto es de coii- 
ducta humana motivadan". s i  tenemos en cuenta que Parsons entiende por 
Conducta Humana motivada la surgida dentro de una Sociedad, amalgamada 
a una I'ersonalidad y determinad por una Cultura, tendremos cl principio de 
una interw;inip taxonomia: 

SMA SOCIAL 
SMA CULTURAL SIS'I'EMA DE ACCJON comprende: 
SMA r x  PIZRSONALII~ALY~. 

Dentro del Sistema Social que e* cl que nos interesa 5e encuentra como 
primer elcmento constitutivo el acto. Una unidad mayor zerá el Status-Rol. 
Esta nace de la participación de cada actor en la relación interactiva. EI acto 
posee entonces dos vertientes: a )  la posición o lugar dcsde dor.de fue efec. 
tuado el acto (s ia tus) ;  LI )  la función o consecuencia que se pretende con el 
acto. O sen lo que el actor liretende realizar m su5 relaciones con 10s dernii 
(Rol).  Es interesante ohservar como 10s conceptos de Stntus y Rol son en 
cicrto sentida equivalentes a 10s de estructura y función. Toda acción po. 
un marco de referencia ziiuncional (stiiius) así con10 10s elementos de un si>- 
tema una estructura; por otra parte toda acci6n pusei: un papel a destirrollar 
(Rol) al igual que todo elemanto de una estructura posee una función a curn- 
pli men tar, 

Una tercera unidad superior ii la anterior cs el sujeto-actor que posibilitii 
la acción y que es el configurador del statun-rol. El Actor 110s da la verdailiw 
dirncnsi6n de la actuación en cuanio todo sujeto posee una orientación refi,- 
ridii a su propia situación. I h a  orientación puede ser: a )  Motivacional o vo-  
luntaria, nacida de la libcrtad del Yo; I ) )  De Valor o de accionrs configurnd:i> 
por una $ v i ?  de normas y valores qu,' inducen al actor a comportarso ili. una 
forma d<:irmninada. 

l i n  circulo superior vendria rlnrlo por la Colectividcid o asociacióli 
iiciorcs q u e  ol~edeccn a una oricntaci6n (IB v;ilorcs idéntica. Por ultimo ICII -  

dríamos que referirnos a 10s elemcmtos dictadores de 10s criterioe orientativo.. 
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de 10s valores sociales. Parsons considera que clicha función es  rcnl izei la por 
las Insiiiociones. Las lnstiiuciories dicim las normas urisniadoras ( I R  lit coti- 
<lI lCkl  dt. 10s aclurc’s. 
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l i s ta  cuestión l l i t  sido (:I tttutivo Iiiísii,,i jiiirii ampliar la pcqicctiva pitrbo- 
niiiiiii  y posibilitar unii críticn muy lcjaiia a su propia conccpción. iCómo 10 
qiic I1;imiinios Valores Ilcgini ii scr asi ~nnsirlcrados? Ilislucidar csic intrrro- 
g~ititr c s  i ~ l  olijvtivo (Ir ~ i t a ~  l i n c ~ i i > .  

A1:iin Tourainv picnsa tiitnl~ii.ti q u e  la Sociologia 1:s la reiencia ili! l a  

;iocirin social."', nunquo (16 i11 tíxntino accibn i111 significado (liferctitc! o mcjor 
dicho, u n a  significnción mis amplia qw l i i  Ixirsoniana. Touraino considera iil 

igual q u c  I'armns quc la ucciírn socinl 1610 misic en cuanio csea acción orien- 
tiirlii Iiaciit ricrtoi fines>>" lo w ; t i  r b t i  (11: :icitcrdo con el .squcnin tiniwiot.. 
~nent t :  pt:sc:ntaclu. La acción del i tc inr suporic un sistema sacia1 en cuanto 
diclt;i acción (li~tcrmina unii inter(lel,t:iirlei,~!i~, comnnic;iiiva con otros actores. 
La ilivcrgcnci;i c:tiire I'iirsonb y louraine se iiiiriii runw Iie clicho cn la ant- 
pliiición que el regundo hacv ikl tímnino accióii. I'arsoit'i h ; i l ~ l n  de acción 
como el clcniento Iiisico quc conforma la est ruc tu^'^ del sistuna social; en 
cambio Touraine no considera sólo la ncciim como ci itomo de la conducia 
social, como el resultado de utla conducta orientada por valores, sino que con 
dicho término se refiere también y sobre todo a la acción que posibilita, qur 
crea y genera de alguna manera 10s propins v a l o r ~ s .  En csto sentido ampliamos 
la ilinicnsión utilitarin del concepto acción it 1111 riunpu que la wcucla parso. 
niana deja evidentemente sin ir-atar. La acción se referirá a partir de ahora 
no sólo al resultiido de la condoctii orientada dc  las actores sirio al motor acti- 
vo que posildita en el propio c q u c m : i  Inrsoninno 13 génesis de  10s valores. 

Parsons hahla de 10s valor(~s p r o  no en canihio de la accibn que 10s crea. 
Touraino pot- su parie considera la teoria gericral (Ic la acción como el edifi- 
cio teórico que explica 1:I origcn (Ic 10s misnios. 1r:n resumen, la teoria de la 
acción sirve en manos del sociólogo francés para dcterininar que ncción gener;i 
Im v i i l o r ~ : ~  de la socidad,  10s cuales ii SII v w  orinntarin la acción de 10s acto- 
res sociales, estando de acucrdo en crto última con Parsons. Siti embargo ei  
olivio afirmar que teniendo UI cuenta CSIC cnfoquc intoresa mucha m i s  el pri- 
nux tipo dr: ncción pues Esta al s c ~  posibilitndora de 10s valores, cs de hecho 
condicionadora de la acción social humana. El motor de la acción del sistema 
social no es  1;t acción social (como afirmasr Parsons) sino la acción gcrrt:ratriz 
de 10s valores de li1 sociedad. Así minntras C I  funcionalisrno estructuralismii 
estudia el funcionarniento y t,structur;i dr: lm Sistemas, la Teoria de la Acción 
de l'ourainc: pretenrl,: explicar R I I  r;isón d c .  scr, lii accirin qui: promocve In i  
valores y por imdv lii rstructora y funciones (I,, l a  Socirrlari. 

, >  
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Sólo resta ahora llacer 1;i ohservación pertinente en el sentido de que he- 
mos l o g r d o  establrcer esi i is  ~ircmisas ampliando la conccpcirin parsoniana de 
la Soc i td id ,  incluso sin quet)rantar si1 concrpcirin oordenndar de la acción y 
aprovcctiando sus conccptos. En ~crclad crvo qu,, I;r anunciada crítica marxista 
denlr ileniro a 1;i trori;i ik I’arcons ha s i d o  plenamnntr csiahlecida. 

Sujetos-Historicos ACTOS TRAEAJO 

Normas Orientec. +- FI LA 
Valor  

O 

S 

n e 



Sentido Filologico y Sentido Simbdico 
(Dos modos de lectura en l a  filosofia de Unamuno) 

S .  TRIAS MERCANl 
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riacientes'u; el iicoii~o~liir 10s conceptoi olijr.iivos a nomhres previnmente en cir- 
ixiación. lii I ~ O I I I ~ I ~ L : ,  en estc caso, cnri!ci!ria de un contenido significativo pro- 
p i ~ ,  qncrlzintlo cn  unit simple fórmula clasificatoria, en una etiqueta léxica de 
ordenaci6n. 

Unamuno se inclina por mi .significacionismo lingiiísticor de corte natu- 

cosiis es doinin;irlas coLIc,:Iit~i:iItIII.Iit~, pcnetrar su conccpto o idea cuanto esie 
niimhramicnic 1,rota de <<concimcia ca~ioni.:Lnea~~. EI nombre es cntonces el 
rt~sult;ido <I,: una intuición vital o <li! imn clidécticn 1lc la elección significativa 
que cletcrmina la dirccción y el propósito de la propia vida". La convención 
ilice relación con silogismo, cot, concirncia rcflcja, racionalismo". 

l'ara Unarnuno cl nomhrv esta pegado a la realiilad social hasta el punto 
de obstnculizar la evolución de un concepto cicntífico o la comprensión de una 
ohm por su enraizamicnio cscesivo en el imhito social de la lcngua en que 
ha sido I icnandn. I 3 : n  e l  fondo, 151 rcxilidnd no es m k  que la cosa filtrada por 
e l  espíritu humano. I4 i t : ~  (11, las cosiis equivalc en Unnmuno a ctener concien- 

~ i ~ ~ n ~ ~ l i s m o  srm;intico contra P I  cual irónicamcnic rccuerda el caso del sargento 
que (:nscñnl,a a1 solrlado quc,  para faliricar un cañón, no hahía sino recubrir 
d c  acero un agujero, como inmhién *revistiendo noinhrcs hacemos personas," 
o, motejtmrlo ideas, consiruimos mo(lelos filodficos. Busca, Unamuno, en la 
Ircturn, un personnlismo nominal. / \s i  di r i  que cs más justo el nombre de he- 
gt~ l i i i i i i c i i to ,  s ~ ~ ~ : n r c r i ~ n ~ v ,  platonisnio, nrisiotelismo, kantismo, que 10s de idea- 
lismo irascenrlental, espiriiunlirnio, materialisino o racionalismo, para nombrar 
la filosofia de Ih:gcl, Spmcer,  I'lnión, AristSteles o Kant, porque 10s primeros 
no; dicen m i s  pro!iinmi:nic <.I coricicr 1wrsonnI dr l  sistema del autorlb. 

Con el srncillo giro iintcrior i'nnmuno ha traducido la cuestión epistemo- 
Irigirn CIC III (lrnoiación ii un prohlcma hermenéutico, haciendo jugar en la 
lcciorrr /ilos4/icn no sólo la rcfcrrncia nomlire-ohjeto, sino también el horizon- 
I,! contvstunl suhjetivo do l a  ición Iiomhre-nombri; y objetivo cultural de 
l ~ ~ ~ , ~ ~ i ~ i - l i ~ i l ~ l ~ i .  I3 asprcto whjt,iivo, dominado lior iinii antropologia m la quc 

r'  <i 1 ' .  ~ s i n :  <<KI  nomhrc cs, cn  cii,rio l ~ o ~ i d o  sentido, la cosa mismar". Nombrar lai 

c ia de Si>>, cs  a s e  >>'I No tzs que Unamuno sc dncida ahora por un conven- 
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y oiro aspccios originall conllil'meninriamente una rsemintica cosistaa que, 
derivanilo de  las p a l a b ~ a s  liacia Iu.; cosas, expresa un contenido conceptual, y 
una dierinenéutica filolúgicar quc, desde la perspeciiva de 10s usos lingiiisticos, 
conexionn las situaciones pragmiticas y las estructuras sintdcticas de un  texto. 
Arnllos rnodos dc leciura urgon dos scniirlos de significación. Al comienzo he- 
uius cd)ozado estos dos seniidos &I lengunje según In fórmula: la <<palahra 

tcxio y (<lti que: no so dicen por quetliir oculio por id inmediato dccir. Foucault 
erer que estc duiilismo lingiiístico cs una característica inherente al lenguaje 
(10 las cnlturas indoeuropens, porque provoca la sospecha de que el lenguaje 
IIU dicc znaciamentc 10 que &ce". En estas condiciones es inevitable la dupli- 
cidad CIC s~:ntirlos: ilrl sentido rquc SI? aprehendex y del sentido q u e  está por 
d eba j o D 

Uniinuino tanihiím liabla de dos seuticlos: del sentido filoidgico y del sen- 
[;do Silflh6&C(J, y centra la divisiún inquiriendo por la separación entre u10 que 
q i~iere  ilecirx u i i  autor CII su ohii  y a lo  que n 10,s d e m i s  se nos ocurre uer en 
e í í a ~ " ,  I,:s~e cii io rqircscnia la inflncncia de In ~ ~ c o l ~ ~ l ~ o r a c i ó n r  del lector en 
la o h  iIc1 cscritor, idea prinieriaa de Unamuno y sobre la que volverá m i s  
i;irde, e11 1911., cn su novt:la Niehln'q. El lector es colahorador indispensable 
dcl autor,  y no tanto porquc, la novela si: hac<. cn I;, lectura, sino porque aquél 

li1 s('ii/ido jilológico ctinichiii y ;darii  la srealid:id circunstanciala del tex- 
iu; dctcmiina <<I0 que qni decirr el autor de la obra. Un texto nace dentro 
de unos líniites cronolúgicos, gaogrificos y sociológicos muy precisos. Va diri- 
gido, por otra parte, :i 10s lectores q u c  p u d e n  situar intuitivamente la obra 
clmtro (11: iiquellos l im i tes  CIC tirmlio, de ccpacio y de  cultura". Descntrañar 
en otra E.poi:a y en otro erliacio coliural que el de la obra si1 csentido filoló- 
gicus r s  linsciir si1 scn~iilo liioral. qi i r ( l imlost~ t-n si1 littwiiura y en 10 que tirnr 
<I<, irrnporal y CIC p a r i i w h r  PI icxtn". 

l , d~ l~ ld~ l>>  y el "quil decir,. 1;:n realidad: que se (licer liieralmente en el 

Ic a l i n d t ~  d g o  suyo'u. 
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a l  n~Jsimo 1iorquc c* mi ~ ~ l i ~ ~ ~ i i l ~ r i ~ - ~ i ~ ~ i l ~ o l o ~ ~ ~ ~ .  Como tal simbolo individnaliaa 
1irotoliI)ic;iinente cl riilmii colectivaa y el wnodo espiritual del pueblon. Y es 
VI car6ciw de roncrt:ción de rcalidades el que duiormin;r, precisamente por si1 

mixim;~ conccniración que 10 llace ideal, dos modos de ser -cl .vulgar y co- 
rrientca y al .inienso y eficin>>-"' y ,  consecuentcmenie, dos modos de comu- 
riicaciSr~ y dc signilicación hmiii:ni.uiica: el .literaln y el <<íniimo>>9. 

Ya aisliido r.1 sirnbolo de dcntro de l a  cultura del pueblo y de dentro de 
si1 Irvgi~i 1 ~ i i c d t ~  construir IJnaniuno sii filosofia cultural quijotesca y desarro- 
llarla5'. 

1)csiirrdIar la filosafia coltural quijotesca t:s recoriocer en e l  simbolo- 
Qirijote 10s ~:onienidos culturalcs que x: iuializan. Así ante el problema de la 
filosofia t y ~ f i o l a  la Ivriurii siml16lica (I, ntrañ;i el sentido profundo que hace 

I ,.sia <<filosoíía.. . como la cxpresión de unit tragedia intima análoga 
:i la t ragdin  (lcl &:i dc Dori í)uijotc, como la expresión de una lucha enire 

ndo DS, srgirn la razón ili: la cicncia nos 10 muestra, y 10 que quere- 
, s<rgilii I:, Ec <I<! iiui:str:i rdigión nos 10 diccr. ScgÚn cste simliolo 

I w r i  c init~r11rt~itiri también Unamuno ln rrligión cristiana y siis manifestacio- 
nea m;iriv&cxis", li1 misma misticai' e ,  inciuso, cierta leoiogíasi. Como Hegel 
I i i zo  imirar cn su Ferrorrieriologin del espiri/ii. ioda la tiisioria cultural bajo la 
coiiqmmiión do Iaa .figuras ili. conciencian, Unamimo igualmente esboza el 
signifiendo (1,: algunw m ~ i m i ~ n t o ~  1ii.tririco-cultiirales conforme a través del 
si~nbolo d ~ l  Quijote. Asi rcconocr en cl quijotismo 1;i lacha Reforma/Contw- 
rdo r i i i i i ,  1GI;ul ~ e r l i ~ i / l ~ ~ ~ i i i t c i n i i ~ ~ t i ~ ~ ~ s ,  lii prlra entri, religibn y fe/racionalin- 
mo iliistr:idos6, PIC. 
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cido. I<ra uit v ixc l t i , l tw pro1~li:sn;r0'. í ~ o t i s ~ ~ l i ó  al filósofo y ,  después dr algunas 
considwaciones, sc rieridió por un nomhri sirn.66lico. 1.0 llamó ~~Apoloiloron, 
quc significa everdad y vida,. En c s~a  lirevi: narración afioran 10s componen- 
tes iic la quiniica filosiifirii d c .  I l i ia ir i i ir io  i ~ i w  ilrhemos romllinar: homhre, ver- 
dad, vida y notnhrt,. 
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lnfluencia de Serlio en fos trabajos de 
Carpinteria Barroca en Palma de Mallorca 

JUANA M." PALOU 
LUlS PLANTALAMAR 
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lii iglcsia de Santa Margariia (11, l a  misnin ciuilad, policromada Esta última; 
1'11 Sen Frmcisco LI m&ra se 1 x 1  f i ta dcsnuila y sus proporciones son regu- 
liircs, si liicii la citruciurn iie ..il.< lidoncs mold~ i ra i los ,  así como la decoración 
(11: t i p  estalnctítico q w  crnirii Ioi octógonos de &i, coloca al ejemplar den- 
tro de lii corriente lxirroc;i, ain mi~ngixir 1por ell0 ui1 nada su severidnd, propin 
del arte mallorquin. 

PIJICRTA EN LA CASA N." I Dli LA CALIX DE FORTUNY 

ICn el pntio de la casa n." 1 CIC la cnl le Fortuny hay una pequeña puerta 
sixiiliilarin, que tia siilo decorada con niotivos gcomktricos, formados por rom- 
IJW entraliizndoi que rloscrilien rntrr rllos una estrclla de cuatro puntas. Este 
n i imo motivo aparece en el libro de Serlio comn perteneciente a uno de 10s 
nios~iicos del templo do Baco y no en el rcpertorio de artesnnados. 

Estilisticamente puede colocarse ya en época dei Barroco, dada la com- 
plejidnd del perfil de 10s listoncs que forman la composición. Esta decoración 
se presenta exenta de policromia y de la carnosidad y profundidad clásicas en 
en el Darroco. 

CAKCEI, DE JA 1GLESIA DE SAN1'A CATALINA DE SENA 

En la linea de 10s dos anteriores, o, tal vez, algo más avanzada debe cla- 
sificarse la techumbre del cancel de Santa Catalina de Sena, consistente en una 
serir dc exágonos alargados entrelazndos, que dejan entre elios un cuadrado, 



centrado éste, ii su Y W ,  por un motivo dc t i p  piramidal. Características si- 
milaros presentan las puertas dc la sacristín dc. lil rnisma iglesia. hi him SIIS 

motivos no 10s encontramoa en la obra de Serlio 

Esta estructura, como en 10s iinteriom casos, no rs nx~s qur l i ]  ndnpia- 
ción de una de 10s n~otivos (lados a conoct~r por Scdio, > ien~prc  dcntro de 1111 

seniido de proporción mhs reguLr. 

ENCUADRE CRONOLOGICO Y ES'l'ILIS7'1CO 

Estas o i m s  citadas, tanio por si1 estruciori~, ~ I I "  i~dquierc. ciurta granciliu. 
sidad ya teatral, como por su iratiido, ~ii i(dcn clnsificarre con10 ~ i l i ~ r ~ o n ~ c ~ i ~ t u  
barrocas, por io que nos vemos tcntados a considerorlos conio de fines del si- 
gla XVII, o, inclusa, del siglo XVIII ,  iodo d lo  teniendo en cuenta el convx- 
vadurismo propio del arte insular. 
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Antes de terminar es necesario hacer constatar que la obra de Serlio con. 
tinuó influyendo en las manifestaciones artísticas de la isla, como 10 pm& 
un autógrafo de uno de 10s ejemplares de 10s lihros anteriormente citados, 7 
que dice así: 

<<A uso de fray Miguel de Petra, capuchino, afio 1792. Quien 10 aplica a 
la librería de su conventox. 



En la muerte de MigueD WngeP Asturias 



I58 IVliAN(:ISí:O I .  l l l Z Z  I)E CASTRO 

>u manr:ra lucharon conir;i innacesziritia y más nicaquinas tiranias humanas. 
Su> ) i a h t ~ r : i s  pi'rmat!?~:,m, .i, --<<felix ?i rio qui< pasando q u e t h s ,  diria Jorge 
c;iiill&-, ~ i c r o  l o s  hoinhres 51' 1i:iri clisudtii. 1.11 cscncia dc: Migual Angi:l Astu- 
r ¡ ~ >  - -1'omo li, i l i ,  Nt~uila- y" iina :itiialgatn;i duralil~ (11: ?eres rrewlw 

p o l  G I .  
I iecucri lo 311 pr~~wticia  iiiln no :inrimia ni agotii<Iti.. aquí, hace apenas treb 

xf i i is ,  lialilanili) ilc si misino en una libreria nuesira, imprcsionándonus ii todos 
('on su dulci:, grucxr vim de mnia, c(111 ,!I misicrin fatigido de unos ojos negri. 
simus, coti l a  ciiidn abismal dc su nariz Iiastiada de venteu niisi:rias e injus- 
t i c i i i i  cn cI tnisma w r  CIC sii putll,ln y (1<1 c u  origen. 

Iml i i~ r~wdi : ro  ,.ji:mplo Iiii q i ~ c ~ h d i ~ ,  110 4 l o  liara ,:I escritor, sino par;i 
todos 10s hombres, de quien sólo se rcalizó ii través de su existencia adentrán- 
(1ow ,:li 10s prulilmxis de su t i rmpo y dc su piichlo, traducicntlo viva en su 
crrncihn l i ,  idiirsincrasiii trAgica dc: una I I dura. De alií qui: París no sea, 
i i  t i i i  j i i icií i , rl Iiigiir i i l ó n i ~ i  p w a  allwrg;ir lii matrria ilc su cuerpo. Tierra 
giiiitriii:ilii,rii i l i hc r í t i  iilioniir con su'i susi;incias materiales P I  homhre Astu- 
ri i i i ,  romo liunianas cxisirncias abonir con si1 ohra, dcmostrando una vcz mis 
qui, c I  artr  vivifica >i iisiime mi PUS mirafias (.I servicio de un pueblo y de una 
i < l c ~ i .  I'or t'io c i t i n  fiicrti de d i t d i t  li, r,fic;icin y i:I alcance de una ohra que 
A3tiiriab czprrsi, como (:I rvocwo (I(, si1 tl-ilritr.  Si éstos son lo fundamental, 
10s pr,,Iiiins Iu corrolmran, y Asiiirins Ios tuvo; priruero el p m i o  I.r,niri lii 
I'iix I I '](fi I ,  y I i q o  el Nohd í 1967). 1,ii cimjunción de amhos nos revela la 
a inp l i t i i i l  ittii\,rrsal de su mci isajr ,  mRs ;illi <I<: ct ia lquirr  limitación de orden 
t<.tnporal,  r ~ s t í ~ i c o  o ideológicn. 

l,ii idrniifiración coi i  sii p u e l k  <!b rciilmonit~, 10 qui: potenció toda su 
<:wiici&n liit,rariii, ilesdt! la denuncia da la figura srqueiípica del dictador en 
.I:I Si+or I'rcsirlcntcs 11922, 1925, 1935 y 1916j, hasta la expreión mítica 
amcricana dc <<ís : l  cspcjo dc 1.inda Sal. (1967 j .  Si Asturias hnscó una meta n 
10 Iargo de ru vida y de sit ohm, amhas efectiva en lo poiítico y 10 artistico, 
&a fiic la dc e s p r c s ~ r  l a  agonia social de NispanoamErica a través de una hhs- 
quulii i1 I O , I O S  10s nivrks --.liurnano, mitico, estético, moral, existencial, filo- 
ai , f ico. .  ili11 w r ,  individui y rolrriivo, di, l as  razar que halri inn 1.1 conti- 
t l l ' l l t l '  

El m e i i i ~ j c  fut: Pste. Las maneras de su vna, sus tonalidades varias, 
dimiiiilas ~ I i ! s p ~ ~ s  al irrumpir con su potencia la nueva visión -igual en EU 

sentido, rin i~iI>argo- de escritores como Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar o 
GiirriLi \ l i rq i t rz ,  rxprrran a la v r z  la realidad y el sui.fio de 10s seres y de la 
prctpi:~ palalrra. I:I i m p i a  irmpnrol P intrmpornl (I,, m o s  miton comunes, el 
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